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Hector Luis hrtinrz 

La publicacion de  acertadas antologias es uno d e  los rasgos que 
mejor identifica las diferentes versiones de la Feria Internacional del 
Libro celebradas en el pais durante los ultimos anos. Desde sus dife- 
rentes sellos editoriales: Ediciones FERILIBRO, Editora Nacional, Rumbo 
Sur, Ediciones de  la SEC, y otras aliadas como Angeles de Fierro, la Se- 
cretaria de  Estado de  Cultura ha puesto a disposicion del publico, local 
y extranjero, un numero importante de atractivas selecciones elalmradas 
a partir de la orientacion tematica, del genero literario, de  la region geo- 
grafica, el o los autores. Muestra de lo afirmado es el hecho de que en la 
presente version de esta jestu de la cultura, la que, con prrmisc> de los 
carnavaleros, tambien puede llamarse la fiesta de las fiestas, ocho de 10s 
casi cuarenta titulos que seran publicados con el auspicio de esta Secre- 
taria pertenecen a este g l  wero. 

Entre las antologias referidas, la que en esta txxsion presentamos, titulada 
Emilio Rodnguez Demorizi, Escritos, marca la diferencia frente al acostum- 
brado predominio del tema literario en esta materia. En esta ocasion, para 
beneplacito de  la comunidad de historiadores, de los amantes & la historia y 
de las ciencias sociales en sentido general, la XI Feria Internacional del Libro 
rinde homenaje a don Emilio Rodriguez Demorizi, a decir de muchos, el mas 
importante y prolifico documentalista de la historiografia dominicana. 

Historiador, linguista y diplomatico, don Emilio Rodriguez Demo- 
rizi nacio en Sanchez, Samani, en 1904, fruto del matrimonio de Felix 
Francisco Rodriguez Jimenes y Genoveva Demorizi. Paso su infancia y 
adolescencia en Puerto Plata, y curso estudios de  licenciatura en Derecho 
en la Universidad de  Santo Domingo. Fue acogido por don Manuel de  
Jesus Troncoso de  la Concha y su bufet de abogados, pero su ejercicio 



en esta carrera fue corto y de ninguna trascendencia. En el predomino 
La vocacion por el quehacer literario, la consulta bibliografica y la in- 
vestigacion, expresada tan temprano como en 1927 y 1933, respectivas 
referencias de un ensayo literario publicado en el periodico La Opinion, 
y de su articulo Meritos y Servicios del Anobisfx, dado a conocer en 
el Lislin Diuctrio. A estos inicios siguiri el libro Poesia Popularlhrninicana, 
publicado en 1938. 

Con estas preocupaciones por el quehacer intelectual el Lic. Rodriguez 
DemoriW anunciaba el inicio de un trabajo constante, riguroso y coherente, 
traducido con el tiempo en una obra monumental que, cual afirmara Manuel 
de Jesus Goico Castro, le asegura un lugar de privilegio entre los maestros 
de la historiografia latinoamericana. 

Reflejo de su consagracion al trabajo intelectual, Rodriguez Demorizi 
fue distinguido con la membresia de las entidades academicas y cientifms 
mas importantes del pais. A partir de 1935, por ejemplo, fue miembro de la 
Academia Dominicana de la Historia -p~sidiendola desde 1955 hasta 1986, 
ano de su muerte- y de las aadernias de Historia de Espana, Colombia y 
Guatemala. Tambien ocupo un lugar de honor en la Academia Dominicana 
de la Lengua, en el Instituto Duartiano, la Sociedad Dominicana de la Ceo- 
@u y el instituto Dominicano de Gen~logia. 

Sin que afectara en el menor grado su dexnvolvimiento en las activida- 
des que resumian su interes y pasion, el Lic. Rodriguez Demorizi tuvo un 
importante desempeno en la gesti6n publica. Se inicio en los anos treinta con 
la posicion de Ayudante del Procurador General de la Republica, y continuo 
con la condicion de Embajador en Nicaragua, Costa Rica, Espana, Ministro 
Consejero en Colombia e Italia, Fue Preceptor en la Academia Militar Batalla 
de las Carreras, Secretario de Estado de Educacion y de Interior y Policia y 
Director del Archivo General de la Naci6n. Sus Ultimas funciones ejecutivas 
las desempeno en calidad de presidente del Ayuntamiento del Distrito Na- 
cional durante el periodo 1982-1986. 



En el legado de don Emilio Rodriguez Demorizi, el interes, la busque- 
da y la puesta en comun de los documentos historicos ocupan el lugar 
mas relevante. Tan importantes fueron sus aciertos en ese sentido que 
no remite a mucho pensar el coincidir con el historiador Frank Moya 
Pons cuando, en abril de 1982, a proposito del acto homenaje en que la 
biblioteca del Museo Nacional de Historia y Geografia tomb su nombre, 
afirmo que sin sus libros no es posible escribir la historia dominicana 
en su forma moderna y razonable. Poco despues, Julio Genaro Campillo 
Perez fue mas directo al valorarlo como el Padre de la historia dtxumen- 
tal dominicana. 

Yero, la obra de este consistente intelectual dominicano no se limito 
a la biisqueda del dato historico. Entre otras actividades, tambien culti- 
vo; con el esmero y la timidez que signa las acciones de los grandes, y 
con la imponderable colaboracion y apoyo de su esposa, dona Silverita 
Rodriguez, la genealogia, la geografia, la minerologia y la literatura. En 
esta ultima, a pesar de que no dedico mucho espacio a la labor cwativa, 
desperto los mejores elogicxs de la critica local y extranjera al obtener el 
Premio Nacional cle Literatura (1975) con su obra La tertulia de los softero- 
nes, publicada en 1974. 

Junto a estas disciplinas, los casi 120 titulos publicados por el autor en 
cuestion, de los cuales no citamos ninguno para no caer en la omisi6n in- 
voluntaria, tambien despiertan interes para los estudiosos de la antropologia 
y la filologia, del folklore y de la critica de arte. 

De lo dicho se desprende la ardua y compleja labor que supone la tarea 
de seleccionar los textos mas relevantes de don Emilio Rodriguez Demorizi, 
en quien tenemos tambien a un certero antologo si tomamos en cuenta sus 
abras Del Romancero Dominicano (1943), Cancion y poesuz de Scanhn 
(19461, Fabulas dominicanas (1946), Maiii y Maxinao Gomez en la puesua 
dominicana (1959, Cancionero de Lila (19621, Cuentos de polftica criolla 
(1963) y Poetas contra Boliuar (1966). La dificultad es mayor si se toma en 



cuenta que, dado el amplio numero de titulos publicados en las diferentes 
disciplinas que cultivri, sin esfuerzo alguno; es posible hacer una seleccion 
como la presente en cada una de ellas. Por ello, importa la advertencia de 
que la presente antologia no incluye los textos mas relevantes de don Emi- 
lio, sino, una parte de ellos; pues, limitaciones de tiempo y espacio asi lo 
han &terminado. 

Con la meta de vencer las referidas dificultades decidimos orientar el 
trabajo de seleccion partiendo dc cuatro ejes tematicos, a saber; los tiempos 
de la colonia y de la independencia, lengua y literatura en Santo Domingo. 
Para cubrir parte de estos contenidos tomarnos en cuenta los escritos del 
autor relacionados con momentos importantes de su vida intelectual y de 
la historia dominicana. En este sentido destacan sus discvrsos de ingreso a 
la Academia Dominicana de la Historia (1935), a la Academia Dominicana 
de la Lengua (1943) y al Instituto Duartiano (1969, asi como e1 pronun- 
ciado en el acto de instalacion de la Sociedxi Dominicana de la Geograffa 
(1970), de la que fuera su primer presidente. Igual importancia representan 
sus discursos pronunciados en los escenarios conmemorativos del cente- 
nario de la primera Constitucicin Dominicana (19441, y del centenario de 
la instalacion del gobierno de la Restauracion o de la Republica en armas 
cumplido en 1963. 

Vale destacar que, u pesar de los beneficios que reporta la puesta en 
practica de un criterio editorial homogeneo, en ciertos ciisos hemos prefe- 
rido mantener los textos con todos sus detalles, pues reflejan el tiempo y la 
etapa en que fueron concebidos por el autor. 

Con la puesta en circulacion de estos escritos de don Emilio Rodriguez 
Demorizi, contenidas en 25 articulos que abarcan tanto la historia colonial, 
como los hitos fundamentales de los inicios de la historia republicana de 
Santo Domingo, y que se detienen en la antropologia cultural, en la lengua, 
el arte y la literatura, como advirtiendo el reconocimiento de una cultura 
hibrida que nos remite tanto a la hispanidad como -cual dijera el poeta 



haitiano Rene Depestre- al rio muscular de Africa, la Secretaria de Estado 
de Cultura recanoce a este insigne dominicano, al tiempo que expresa su 
conviccian de que quienes saquen provecho de esta obra mbran colocarla 
en un lugar especial entre los numerosos titulos publicados a Iu fecha por 
la presente gestian. 

Finalmente, agrademos sinceramente la valiosa colaboracion recibida 
del personal del Archivo General de la Nacion, de la Academia Dominicana 
& la Historia, del colega y amigo Jose Chez Checo, de Julio Duran, y muy 
especialmente, de Anyelina Aidntara, cuya vaiiosa colaboracion la hace 
ptaakamente coautora de esta hermosa aventura intelectual. 





- ACERCA DELTRATADO D E  RYSWICK 
- SANTO DOMINGOA FINES DEL SIGLO ?N 
- EL CI'LTO DE LAS MERCEDES 





ACERCA DEL TRATADO DE RYSWICK* 

Prenda de la vigilante accicii>n de la Metropoli en defensa de  sus fueros 
en la mis antigua de sus colonias, amenazada por los franceses asentados 
en la parte occidental de la Isla, fue la importante Real Cedula del 20 de  
noviembre de  1700, dirigida por la Reina al Gobernador de  Santo Domingo, 
don Severino de Manzaneda, en la que, aludiendo al celebre Tratado, le dice 
que no debe consentir que los franceses "gocrn como propio lo que solo 
tienen como usurpado, pues jamas se les ha confesado jurisdiccion legitima 
en ningunas apitulaciones de paces".' Esta Real Cedula es nuevo testimo- 
nio de que en el Tratado de Ryswick -en que no se menciona la Isla- no 
se convino, como se ha dicho tantas veces, en ninguna cesion a Francia del 
territorio usurpado por los iniiirsorrts de la T o n ~ g a . ~  



Otra Real Cedula de la misma indole es la del 31 de marzo de 1767 en 
que se dispuso se recogiese la Bula Libentisime, por expresar que la Isla de 
Santo Domingo estaba sujeta, en lo temporal, al Rey de Francia. Su texto, 
que obtuvimos en el rico Archivo Nacional de Bogota, se incluye en este 
Apunte. 

A pesar de la escasa importancia, desde el punto de vista juridico, que 
puede atribu0ii.se1e al mencionado instrumento internacional en lo que concier- 
ne al extinto problema de la frontera dominico-haitiana, el conocimiento de 
la existencia de las Actes et Memoires des negotiatwns de la Paix de Ryswick, 
impresas en 1707, nos indujo en 1939, en nuestra calidad de Director de la 
Divisi6n de Asuntos Haitianos de lo Secretaria de Estado de Relaciones Exte- 
riores, a promover una investigacion al respecto, la que tuvo por resultado el 
interesante Informe del Dr. Max Henriquez Urena, a la sazon representante 
& la Republica en Londres, que ahora se publica. En ese docto Informe se 
dilucida el caso, ya de simple interes historico. 

Tan escaso valor han tenido las supuestas y arbitraria5 demarcaciones 
fronterizas de 1697, atribuidas al discutido Tratado, que jamas han sido 
invocadas ni habrian podido serio, por los escritores haitianos que, desde 
Dalbemar Jean-Joseph, (Arbitrage de Tres Saint Pere.. ., 18%), hasta A. N. 
Leger, (Histoire Diplomatique dHaiti, 1930) han estudiado la debatida cues- 
tion fronteriza dominico-americana. 

Adelantandose en mas de un siglo a los que hicieron luz ante las 
supuestas clausulas del Tratado de 1697, Antonio Sanchez Valverde 
expuso, en 1785, en su valiosa obra Idea del valor de la Isla Espanola y 
utilidades que de ella puede sacar su Monarquia, la verdadera situacion 
de la Colonia espanola de entonces en lo que atane a los usurpadores de 
la parte occidental: "Tampoco puede dudarse que quanto han poseido 
hasta el presente, lo han debido a la tolerancia; que su subsistencia ha 
sido puramente mercenaria, sin mas limites hasta la demarcacion que los 
que hemos querido dexarles, empujandoles siempre que han querido 



avanzarse y quemandoles las habitaciones y pueblos cuando nos han 
incomodado"? 

%e qroduce aqui La impmnte nota ilustrativa del texto de Sanchez Valvenle escrita por Fr. C. 
de Ikrera. que figum en la rbci6n de 1947 de Idea del valor de Iu isla Espnc)la, pp.127-128, y ahora 
ampliada poi el: 

'A nuestro juicio, esta palabra tolerancia es una ck: las mas f e i i i  del autor, no por d valor del 
m i d o  o cnicepio del vwhlo, sTiK> p q u e  apenas hay escritor de historia d d i n a  que no incurra 
en el crmr de considerar d Tratado de Ryswick (1697) c m  partkionen) de la Isla mur hrnrrses y 
tispuiides. No hay en dicho tratado p ; i b b ~  qw toque a semejante m t ~ ! ,  y todo. desde luego, io 
que hubiese de hallme que de luz para mmrse el v d r l e r o  esta&) de p<wc.9ih de Iw fmn- 
hPsra el Tamdo de Aranjwr. recuerda la tok~nr*,  y nada mas que la tolerancia, esy*lik>la. Fse asunto 
requ'm, pues, dejarse claramente aplicado en esda nota. 

'Carlos 11 faW6 el 1 de rwwimibre de 1700; habia declarado por heredero del trono a Felipe, 
nieto de Luis XIV de Pnncir. Drspues de poros cuas, esto es, el 20 de novkmbre, h e  despachada 
una R. C. firmada por un Consejo del Reino, por la que se dah  una resolucion de emergencia a todas 
los incidentes con hancese.. en mia Ida, los cuales, despues de ki paz firmada el 30 de septiembre 
de 1697, habian seguido sus actishimbrados demanes de ir gamindoles a km espfioles mas y m& 
iemiorio. Y se@n el parecer de la Junta & Guerra, quc para este fm se hahi reunido, y &liberado 
y propuesto (de esa Consultr: "La Junia debe representar a V. M. tiene gravisim dicultades este 
punto, porque hasta ahora nunca ha permitido V. M. que lo que ocupen frammes en la Isla de .Santo 
Domingo se pueda considerar comprendido en los Tratados de Paz, confesandole% por este medio 
el k h o  y ppkdad  de lo que ha sido una violenta e injusta usurpaci6n. modo que si hoy se 
hallase la Monaquia en mas rdxi.rtn estado, .sin infringir la paz ajustada pudiera &%alojar y c;ist@r 
los Cnnceses que habitan en la lsla Espgliolla y en la & la Tortuga, que h e  su primer asiento y esta en 
la cerrsnia del pueno del Guarico, de que tueron echid<>s divemas veas por Iw soidados y naturales 
& Santo Domingo: y habd cuarenta anos. poco mas o menos. que los mismos franceses querian y 
ae ajutabm a dar h obediencia a esta Corona p q u e  se les dejase vivir donde se hallaban, m que 
nunca se quiw tomar resducl6a. Pero siendo pmko d e s a r  lo difmcia de un iicmpo a aro, que 
lo ?delaritado que tienen fra- hoy las pblacinies en aquella lsla hace invmcible su desalojo. 
y qw h constitucion presente de Iturga obliga a que se disimule mucho par& no aventurado todo, 
estima la junta se debe aprobar lo obrado por el Presidente don SevenM, dt! Manza d...: AGI, Santo 
Domingo 236). se le aprobo al Gobernador Maman& lo que habia ejecutado p r a  mntener a los 

fiuiceses. y que cuntinuara 'de morb que con el arte a que obliga la nermidad. pmcudis que en 
niu@n modo tramdendan ni pmpasen los limites de sus poblaciones y que se cinan r lo que poseen, 
esmndo advertido de que todo b que obreis en esta materia, ha de ser oculiando que teneis orden 
pen ello ni para oha cosa que pueda mirar a rmsentir p w n  como pmpio lo que solo tienen como 
usurp~do, pues jamas se les ha confesado iurisdiccion legit i i  m ningunas c;ipinilaciones de pacesw. 
AGI, Santo DamlngO 1019. 

'Por R C. & 25 de marzo de 1701. y en fuena de la alianza de las dos monas borbonicas, se 
orden6 al Gobernador & Santo Domingo: "y asi os mando depis entrar en los pwttos de v u m  
gobierno sin replica ni embarazo hs referidas a c u a h  y convcryes de guerra que Uevaren, recibiendo 



El estado de tolerancia de que habla Sanchez Valverde vino a ser, al 
andar de los anos, estado de derecho, en las inevitables capitulaciones del 
Tratado de Aranjuez del 3 de junio de 1777. 

a las cabos de ellas y &d. bajelcs, o cudquierd de d h  que arribase n ea puertos, tmindoios 
con t& atencih y buena rrxrasp<>ncienc~a y hc.Mndolcs aquel buen pwje y acugida quc' si fuesen 
navlw de debia mimi.mio pcrmitir el paso por 1~ritOTjO ~ ~ i p f i o l  a toda tropa hnc- quc se 
enviase pcrd &r auxilio a los de Occjdente si eran mcados de los ingicws, y m m n t o  a la defensa 
propia de la Ciudad. si llegase el rxsn de p~cveiiciones de wrwd y necesitase de inpniemci 
fram'tubcs, los pidiera. y si v a  dcf& la Isla tenia (1cc~Aad de soldados francc..w, 1- admitha 
comv si fueran espaiioles debirncto unas y .mankneme siempre en lz nias crdial amtszad. ACI. 
Escribania de CKmara 138. 

"Al abriga de estas y otras reales, C&Julas ck nmisfad con francewa. &tos cr~ntinuaron siempre 
ocupando territorio. vejando u los l?iphuks y excusando aquellos gobernadores deshacer las avances 
ejecutados durante gobiernos anteriims por dmr que no t v d w  a ellas entender de tales nepcios, 
sino a los wspxivos solmncs, y rvando Ilrpmn a Madrid noticias alarmantes de tanto prq~.w, a 
Gxwh del Con.q.o o Junta dc guerra, dan Wlipe V, en vez de amFomarsc: o no cwifnnnaise k m e n t e  
con el critrriri de sus Consrjm, resolvi6 rextualmenre la Consulta de 19 de abril de 1715: "Quedo 
enterado y vengo en que .se wsipnda el nombramiento de Comisario hasta que vengan, y se vean los 
auros que se esperan y m que se drn al nucvo Prrsidmte noonbrauo para Santo Domingo las 6-es 
que se proponen, pro pwinihdok con panisular encarga no haga en eso ninguna novchd, ni 
acto alguno de ocupaci6n ni =integro hasra nueva orden, ni permitir la menor hvsWad de parte de 
las espanoles, ni rompimiento de la paz y buena wmpondencia que se debe nirintener y cuintinuar 
c m  las dos naciones, de cuya pyovidench he mandado prevenir al Duque de Si. Aignan pan que de 
cuenta de d a  al Rey mi abuclo, y le haga p m t e  en mi nomhre que si la mayvr Llmmmsum que han 
dado a sus habitaciones y dominacion en la parte t?sp&oia los Franceses, se mtara por Locr CMni.saritis 
que se nombnrm y se ver5 y reconocedi la justicia de cada una de hs partes: pero que si esta su 
mayor cxtmsihn la hubiemn dado despues de haber yo enwado en la p(x.i6n & esra Monarquia y 
ocupado parajes y puesto que no tenian antes, debo prometerme de w Jwificac~lsn hara mintegrame 
de lo que en esta parte hubiera ocupado &.de el referido tiempo, haciendo S. M. Crisi. expedir a 
este fin drdenes eficaces que mandad se entreguen duplicados para remitidas a nlis ministrrw, cwmo 
de mi parte iw entrrgwan tiambi&n a los de S. M, Crist. los de Las que por aca te d i m ,  unas y otns 
cwn esprcialliimas mcaryps para quc no se consienta ni prmita la mas minima hostiiihd de ninguna 
de las dos +esv. AGI. Santo 1)omingo 236. 

'Y con esto hasta pard. w n  inteligencia de que los hancxses nada cumplieron y los espandes 
cm toda 1cAtac.i ofweivawn. se recvnoza que el Tratado cle Ryswick es ajeno a h historia de la Ida 
Espaiiola, y que en su lugar ei monaw espuiiul don Felipe. franck., confinii6 el cstado de las c m s  en 
cuanto a la pobesh que franceses tenian en el momento del advenimiento suyo al Trono de Espana, 
sc@n ;iqueh &.spciada R. C. de 1701, y he pasesi& simpliciter tolerada; porque repitiendose 
denominaciiin en adelante muchas veces y no habiendose hecho demanda ninguna para quitarJcla a 
francieses, hubo cesihn de toda lo robado hasta ei advenimknto de Mipe V por e610 el hecho de este 



INFORME DEL DR. MAX HENRIQUEZ URENA 
LONDRES, 8 DE JULIO DE 1939. 

Al : Excmo. Sr. Secretario de Estado de Relaciones Exteriores. 
Asunto : Documentos del Tratado de Ryswick. 
Ref. : Su nota No 6335. tlcl 2 de junio de 1939. 

1.- Recibi su atenta nota de  referencia, en la cual usted me recomienda 
examinar la o l m  Actes et mhoi res  des negotiations tle Iu paix de Ryswick, 
(El Haya, 1707,5 vols.) para ver de encontrar en ella ;ilgunci referencia sobre 
el reconocimiento que pudicr;~ haber hecho E3priiia a Francia en relacifin 
con la p)sesion, por esta iiltitiia, de una parte de la lsla de Santo Dotning), 
y sobre los limites que, en tal caso, se hubieran determinado. 

2.- Hace exactamente veinte anos que estudie esta cuestion y tuve 
oportunidad de examinar la obra antes mencionada. Las conclusiones a que 
legue se condensan en un prirrafo de la Conferencia que pronuncie en el 
Ateneo de Madrid y que fipn en mi libro h Yuriq~ris en Santo i)omiugo, 
(Madrid, 1939): 

"El T ~ i t ~ d o  de Ryswick, siiscripo por Francia. Espana, Hohnda y Abnmi? en 
1697. si Ijitrn nada estipiilo wspc~to a la isla de Santo Domingo, contrilwyo, de 
manen indirem. a qiic la cKiip;icion de la parte ocrkicntal por los frunce.ws se 

advenimiento y no por mm& ninguno. y que cuando se hiu) el 'lirii:ick) de Aranjuez L n  1 7 7  st)h 

demarcarfin de limites. fue entonces Iirctxi. ~n fuena de la niisrii:~ dciiia~wion, la rrsion implicita, 
pero wal. tle i tdo lo que que& de I:i Ish :iI txuridmte de los limites dcnwnxh. Y en pnirla de que 
hasta l7i7 no Iiuho, Capitan Cencml que rr>nsidenn a las france.~ en la lsla sino rrmio i n m m  
y que su pwesi6n e n  usurpada, en oficio historiado conrtd las pwt.tcnsiona dcl gobernador Cmc6s 
Caballero de h Valiere. de fecha 24 dc .wpticmlxe de 1773. don J& .Solano y Bote decia al Minisim 
don Julun dc "Los liniitei de tolerancia enn: en la p n e  de la costa del Norte el rio Yriquesillo 
o Cancol por el Oriente, y pxeianim it d o  el irmtorio de hpi& n~ntiguo a aquel. como ctm.sta de 
rq>resmtac.iones. fechas de 20 de ni;lmi dr. 16Y9, Iiecha despui.s de Iris paces de 30 de septkmhre de 
1697, de lwq de 1702. y 1703, h $0 ile julio de 1712 y de 30 de dicienhe de 1717". (El dorvmenio 
sigue ~sc'ril>imdo los h i t es  de tolenncia hasta la Bip& Grande. linea N m S u r  al mar; "que es lo 
prte tolerada por la Majestad del Rey Fcl ip V..." A G ~ ,  Santo Domingo 1019)". 



considerara como un hecho cumplido, pues, declarada la paz en virtud de ese 
tratado, no pretendio Espana suscitar por el momento nuevas disputas por una 
cuesti6n que parecid secundaria dentro de las miras de su politica exterior. (Pag. 
273Y. 

3.- Ese parrafo explica en pocas lineas la verdad del asunto. En Ryswick 
no se menciono a la isla de Santo Domingo, ni en ias notas y memonnda, 
ni en el tratado, y pmbablemente tampoco en las conversaciones. 

4.- A pesar de que mis recuerdos de las lecturas que hice entonces estan 
todavia frescos, el deber de no fiarme exclusivamente de mi memoria me 
hizo ir a la biblioteca del British Museum, donde fue puesta a mi disposicion 
una edicion bien conservada de la obra, cuya ficha bibliografica es esta: 

A C i E  ET MEMOIRES DES NEGOTlATiONS DE LA PAIX DE RYSWICK. Seconde 
Edition wvue, corrigee et augrnentee. Tome Premier (Vineta con el lema: Amat, 
Libraria. Curam. A La Haye Chez Adrian Moetjens, Marchand Libraire, M.DCC.VI1 
Avec Yrivilege de Nos Seigneurs les Etats de Hoiiande et Westfrise. En 8" menor, 5 
tomos, de los cuales el uitimo tiene un titulo que indica que ese tomo fue adicio- 
nado despues de la primera edicion: CONTINlJATlON DES ACTES ET MEMOIRES 
DES NEGOTIATIONS DE LA PAlX DE RYSWICK. Contenant le Yroces d'kbitrage 
entre Son Altese Electorale Palatine & Son Altesse Royale Madame la Duehesxs 
d'Orleins. 

5.- Despues de revisar cuidadosamente los cinco tornitos, no hago mas 
que confirmar lo que antes dijj: en Ryswick no se menciono la Isla de Santo 
Domingo. La famasa paz de Ryswick, producto de aquella mapa reunion 
de plenipotenciarios europeos, no se hizo con otro objeto que el de buscar 
un ajuste a las cuestiones relacionadas con la guerra a la cual se queria 
poner termino. la paz de Ryswick consiste en cinco tratados principales, 
(tratados de paz), que a veces, como es el caso del que firmaron Francia 
y los Paises Bajos, tienen como corolario un tratado de comercio. En los 
proyectos de m g l o  que presentaron los Embajadores & Espana y Francia 



(Tomo 111) no se habla de la isla de Santo Domingo. El problema de la Isla de 
Santo Domingo no dependia de la guerra pendiente de liquidacion, pues la 
division de la isla en dos porciones, una francesa y otra espanola, se d e b i  a 
causas anteriores y diferentes. Francia no planteo la cuestion, y desde luego 
Espana que no tenia por que dar prenda en cuanto a situaciones dudosas, 
tampoco dijo una palabra sobre nuestra isla, 

6.- En el tratado se incluyo el siguiente articulo, que a primera vista pa- 
recia dejar expedito el derecho de Espana para reclamar eventualmente la 
retirada de los franceses de la isla o de cualquier otro lugar del mundo en 
que estuvieren: 

"h. tX : Ledit Selgneur Roi, tres Chretien fera aussi restituer a Sa Mawe Chatolique, 
toutes les villes, Places, Forts, Chateaux et Postes, que ses armes ont ou pourroknt 
avoir occupez jusqu'au pur de la Paix, et meme depuis icelle, en quelque lieu du 
Monde qu'ils soient situes, comrne pareuiement Ladite Majeste tres Chatolique, fera 
restituer a Sa Majeste tres Chretienne toutes les Places, Forts, Chateaux & Postes 
que sas Amees poumient avoir ocuppez durant cate guem, jusqu'au jour & la 
Publication de la Paix, & en quelques lieux qu'ils soient situes". 

La frase durant cene guerre, aunque escrita solo en la segunda parte 
del articulo, cuando se habla de devoluciones de plazas ocupadas a los 
franceses, sintetiza d espiritu general del tratado: no se querian incluir otras 
cuestiones que no dependieran o se hubiesen originado del estado de guem 
que prevalecia. Esta interpretacion a lo que se ve, era la aceptada por las 
partes, puesto que Espana no reclamo despues la aplicacion de ese articulo 
a la Isla de Santo Domingo. 

7.- Lo que ocurrio despues es que las cosas quedaron como estaban 
desde mucho antes, y la leyenda de que en Ryswick se habia pactado, por 
le menos, un statu quo sobre la Isla, no tiene seguramente otro origen. 
Hubo expectacion, primero, entre los habitantes, por la suene que pudiese 
caberles; hubo sorpresa, despues, al ver que todo seguia igual, y se echo a 



rodar la suposicion de que en Ryswick habia reconocido Espana el derecho 
de  pcsesicin de Francia sobre una parte de la Isla. 

8.- Mowau de Saint-M6ry en su Description Topgrdphique et Politique 
de  la Yanie Espagnole de  I'ile de  Saint Domingue (1796) anota: "1697: 
Traite de  paix de Ryswick, portant que les possessions des eleux puissances 
restemnt telles qu'elles ctaient lorsque la paix precedente avait ett? rompue". 
Asi es que en la Paz de Kyswick lo unico que pcdh tomarse como signo de 
reconocimiento de la ocupacion francesa en la isla es ese concepto general 
que inspir6 el tratado: dejar las cosas como estaban cuando se hizo la paz 
de Nimega (1678). Retrotraerlas a ese estado era dar por establ~iclos a los 
franceses en una parte dc la isla, pero como esa era ~westion de hecho, a 
Espaila asistiria siempre el derecho de  establecer una r~~lamacion sobre ese 
punto, cuando le conviniere. 

9.- i.Quien fue el primero que dio a la estampa esa suposicion, que des- 
pues corrici fortuna entre nosotros? Siento no tener a mano todos los libros 
que valdria la pena de consultar. Delmonte y Tejada, bien informado, dice: 
"Segun las disposiciones de la paz de  Ryswick las posesiones de las dos 
naciones espanola y francesa quedaron en d mismo estado que cuando se 
rompieron las hostilidades. La incertidumbre de los limites fue de alli en 
adelante la manzana de discordia ..." (Tomo 111, Pag. 56). Antes de llegar a 
esta conclusion, Delmonte hizo constar que los franceses, a1 saber la paz, 
se replegaron al territorio que owupahan antes de  Ia guerra. 

10.- Fue al parecer, en epoca posterior a aquella en que escribia Del- 
monte y Tejada, cuando se dio al Tratado de Ryswick un alcance que no 
tenia. En 1867 circulo la primera edicihn del Compendio de la Historia de  
Santo Domingo por Jose Gabriel GarcSa, donde ya se atribuian al Tratado 
de Rybwick esas estipulaciones que no contenia. Samuel Hazard, en su libro 
Santo Domingo past and present (1873) repite el dato, tomandolo probable- 
mente de  Garcia, puesto que su erudicidn era de segunda mano. A partir de 
ese momento e1 dato wdparece en otras obras, como por ejemplo en "Haiti: 



son histoire et ses detracteursn, por J. N. Leger (19071, pero de todos modos 
no lo he encontrado, hasta ahora, en trabajos anteriores al de Garcia.' 

11.- El primen) en poner en claro la cuestion fue, hace algunos ailos, 
Andres J. Montolio, que en su folleto El Tratado de Ryswick (Santo Domingo, 
1919) publico el texto de dicho convenio. 

+Parece tener ofigea ingles la erriicla afimcifin de que en virtud del Trdtarl<) de Ryriwick la p r t e  
accidental dc la ish rk Lnto  lhmingo fue recontrida por Espha corno poseskin clr Francia. dmiro 
& h i t e s  grc@ficamente & e r n h d ( s .  

En efecto. en  la Historia ck: por Justin. impns;t m 1820 escrit;i en vi.% dr. dcxwnentcr 
oficiales y de naa.. comunicadna al autor p o t  Sir Jamrs Barskett, agente del ~itrinno iaglCs en la.% 
Antillas. no 40 r hace tal a f im%m.  sino que u indica cuales hum k>s Iunites que separon a 
ias mkmias frnnwsa y espanola. taml~ign en v i n d  de cir instrumento internacional. En hs @@XAV 

9899 dice Justin: 
'Enfin la paix de Ryswick vint y meltw un kmir i h fin de 1697. L<niis XIV. .d kd firrte 

duqwl ce traite arriachait tant rlr comvisions, ohint du mins en nqcwr une niiskm n?gulien dc la 
pnrue de Saint-hminguc que le h i t  de conquete avait wndw frdncaise tlcpuis pres de quarmte ;im, 
m i s  que k meme tln~it pwvait aussi trndre rqxignole une sccode lois. 

D'ap&s rv traitic. les limites dcy pc~wsicwis fnnciiist?i fuwnt fixiw B Ei p i n t e  du cap Rwe p w r  
h me septentrlonale, a Im& ainsi. d'un c v t €  par les villt d9sahrllc ct de SarirJago: a 5 la pcrinte de  

Wis-nts du su&. 
F .  la misma d m  figura un rnap la Isla de Santo D<miqu. tomado &l Atlas de  la Amekx 

por Buchon, el que a p n w  la supumz;i "Iinca &= 1 W ,  de Hpvick. quc. prtirndo de Punta Rusia, 
no lejm de Ir lsalrl;i, tmliina en Punta &ata. p~sundo no lejos cic Santiago y tlr Azw. 

Seria util contwr I t s  documentos de lkrsk~%, que ptrsil)lcmente sin.kn)n tle fumtc a Justin. rn 
lo que respza al asunto tratado si no es que ella tiene su f~mdnmtnto irn el imaginario ta/& de 
1697 que figura m el mapa mmciwi~ido. Iu ficha triiiiogdficd dc la cita& dm m h siguiente: Iiistoirr 
politique et mdistique Jr 1. Ille dllayti. (Sitint Iknningue) rwritc sur des documents offichles ckx 
noiff cumun!qtwc*i pr Su Jamcs Baiske~t. Agent de G<wivernemmi tltitanniqw dan. les Antilles: I'rr 
M. PLacl& - Justin. 13uris, k r e .  Librairc. 1112(i. 

L esprcie difundida por Justine yi apa~da m h a m i i m  1 li'itwy 4' the lsland of 9. Ikmingo, 
hom its f h ~  disrovcy by C~lumbms to the p m t  I>rnod. kmdon 1818, P.99. 

El 28 de a ~ < N o  de 1939, cl Dr. Hrnnqucz U& envi6 a nuL?*Ia rmcillr-ria h siguimte adiiion a su 

de 1925, ano en que se puhlicd h dm & Justh). En h s  M?. 20 - 21 de rw ahnanaqiir apamP una 
iehci6n de airmtec.Unit:n<a historims. y $KV 1697. L mit6 & pak & Riswit-k met fin aux hastuitc3 entre 
esplgnois et ks  hn(;ais et confirme cwxci  h Ei posesion k putk I'<wies et du Sud de 11k. 



11 
REAL CEDULA, 31 MARZO 1767 

Para que se recoja la Bula Libentisirne por la expresion que contiene 
de ser la Isla de Santo Domingo sujeta en lo temporal al Rey de Francia. 

EL REY 
Virreyes, Audiencias y gobernadores de mis Reinos de las Indias. El Papa 

Benedicto Decimo cuarto, expidio una Bula o carta circular en diez de junio 
de mil setecientos cuarenta y cinco, que empieza: Likntisim, diigirla a los 
patriarchas, primados, metropolitanos y obispos del orbe christiano para 
refrenar la relajacion a que habia venido en la mayor parte de las provin- 
cias de la christiandad el precepto eclesklstico del ayuno; y por poner en 
ella la clausula de que la Isla de Santo Domingo en la America Meridional 
obedecia en lo temporal al Rey christianisimo de Francia, y que en ella no 
habia obispo alguno, no se le dio el pase para los expresados mis Reinos 
de las Indias, y recurri a la Santidad de Clemente Decimo tercio por medio 
de mi Ministro que reside en la Corte de Roma, haciendole presente que la 
referida clausula pudo ponerse sin deliberacion o consistir su equivocacion 
en los que escribieron aquel instrumento, el que por su siniestra narracion 
no pedia en manera alguna producir los efectos para que se libro si no la 
subsanaba Su Santidad, quien, condescendiendo a mis suplicas, se ha dig- 
nado expedir otra nueva en diez de  septiembre del ano de mil setecientos y 
sesenta y cinco,5 omitiendo el referido defecto y ratificando la de Benedicto 

5Ea colecr-i6n de Bulas B m . y  ot?vs documentas rekcti14~ a la @esk~ & AMcc( y Fil ipim,  su 
autor el P. Fnncu;co Hemez, S. J. (dos tomos, que cm! en su totalidad se puburaron debajo la respon- 
sabilidad literaria y de emrlici<ln de los psuistas Balbino Garrastazu y J06e Eugenio de Unarte), esta 
Bula, que comienza c<m las palabras llniversalista Ecclesiae Cura, come en el tomo 11, pp.822-831, y 
como tomada del Bulado Romano, p.1019. Ponrificado de Clemenre Xui, h fecha que lleva es la 16 de 
agosto de 1765, literalmente: XIV Kakdes Saitemhris Fuese en la Heal Mula &@al, o fuese en el 
traslado autentico de ella, h Fecha indiada del 10 de septiembre esta errada. Y no duda que se trata 



Decimo Tercio de veinte y cuatro de agosto del ano mil setecientos y veinte 
y ocho6 por la que mand6 se explicase un punto de doctrina cristiana en 
la salutacion de todos los sermones. Y habiendosela dado el pase por mi 
Consejo de las indias y remitidola a todos los arzobispos y obispos de esos 
mis reinos con despachos separados de la fecha de este encargandoles su 
observancia y cumplimiento, teniendo presente que algunos de ellos habian 
publicado en sus diocesis la expresada Bulla Libentisime, como lo acredita 
el haber solicitado licencia para ello don Buenaventura Blanco, Obispo de 
Oaxaca7, asegurando que otros lo habian hecho y no haber motivo pdra 
que se de fomento a una equivocacion tan grande, he resuelto ordenaros y 
mandaros (como la ejecuto) que cada uno en vuestro distrito y jurisdiccion 
averigueis si por los prelados eclesiasticos se han promulgado edictos con 
insercion o enunciativa de la enunciada Bulla Libentisime y los recojais todos 
y remitais con las diligencias de su publicacion al expresado mi Consejo 
de Indias por mano de sus respectivos infrascriptos secretarios, haciendo 
se le cancelen en las secretarias o archivos de los expresados prelados los 
registros o notas que hya en ellos ttnxnte al mismo asunto, por ser solo 
mi voluntad que subsitsi y publique la que ahoran se les dirige. -Dada en el 
Pardo a treinta y uno de marzo de mil setecientos y sesenta y siete- Nicolas 
de Mollindo -Hay tres rubricas-? 

de una misma Bula y quc h Lliixi6n do 10 de wptiembrc c !  erada, porque de no Mmse cometido 
yerro. no puede admitirse que en 10 de septiembw se omitiew el clefixto que ya mhii omitido m la 
Bula ron fcihd 16 de a@o antcnit~. En a a  se le :  'Interin autem, quia pm prte ip's us Caroli Re@ 
ad impetrandam in dicta insula tlispanioln, illi in iem pmlil>us suhiacta, generalem ah obsemntia 
Quadcagesimalium dispmsationcn Nohis ctiem ~xpwiturn hit.. ." 

"Es la fcrcha indicada en el parrafo Y de la Ruta de 16 ck agosto de 1765. donde se cxmfirm~ el 
breve de Eentvlcto X111, sobre h predhriOn de puntos dr la doctrina cristiana. 

'Don Rumaventura Blanco y Elguero. vallisol~wno e l g h  chispo de Odjaca el 4 de noviembre 
de 1754 y fallecido alli el 11 de mayo de 1761. 

'Aunque en esh La1 Cedula se da a cniienclrr que a su tiempo se le n@ el pase regio a la Buia 
Libentisime, no parece verdad semiante especie, pues deM haberse riega&> en el reinado de Felipe 
V. quien faileci6 el 9 dc luuo <k 1745. o a los principios del reinado de Fernando VI. que murio el 10 
de a p t o  dr 1759. Mas conforme con km enmidm de la misma Cedula, del uso y amtenido de la 



OBEDECIMIENTO 
En lia ciudad de Santafe, a veinte y cinco dias de1 mes de  sttptiembre de 

mil setecientos .sesenta y siete, estando en el Real Acuerdo de Justicia las se- 
nores Virrey, I'rcsidente y oidores de la Audiencia y Chancilleria Real de  este 
Nuevo Reino de  Granada, presente el senor fiscal de Sti Majestad, habiendo 
recibido y visto esta k a l  Cedula, puestos en pie y dest~wwios, dijeron que 
la obedecian y obedecieron cn la forma acostuinhrridii, mandando se guarde, 
cumpla y ejecute en todo y por todo scgiin y como por Su Majestad, que 
Dios guarde, lo ordena y manda, y que se archive este original. precediendo 
sacarse testinionio de el con el que .se le da vista a diclio senor fiscal. Y por 
este que proveyeron asi lo mandaron y rubricaron. Hay tres rubricas. Fui 
presente = Doc~or don Ignucio Fmncisco de la Rocha. 

Concuerda con la ReaI CXdula original con la que se corrigi0 y amcerti, 
este traslado y esta cierto y verdadero a que en lo necttsario me remito; y en 
virtud de lo mandado en  el auto de obttdecimicnto inserto por los wiiores 
de  la Real Audiencia de este Nuevo Reino, firmo el presente en Santafe a 
veinte y .&S de  septiembre de mil setecientos sesenta y siete. 

Doctor don Ignacio Francisco de la Rocha Dc ofocio (Hay una rubrica) 
Corregido (Hay una rubrica) 
(Archivo Nacional de Bogota, sal6n de  la Colonia, Historia Civil, tomo 

22, folios 3571. a 360v.) 

Rula Lihentis'he d o  se supo en el Consejo ck IJY Incua. cuando el obispo de 0ai;ini h i  su peticion. 
esto es, miichos nitos despiii? de la inimcJucxiAn dnndmt*i? de dicha Bula en los dominios epa- 
?des de America. Y como kx ambispoo; y ol,ispos juraban antes de recibir las buhs de promocion 
olrreivar h guarda del Pairrmaio Regio. la infmcci6n del jurawmto es obvdwio r d 6  a cargo de alguno 
o algunos de ellos. 



SANTO DOMINGO A FINES DEL SIGLO XW 

Nunca podra consolarse el patriotismo dominicm de las fatales come- 
cucncias del mas grave error cometido por gobernante alguno en la antigua 
Colonia de la EspaAola: las devastaciones de 1 0 5  y de 1606, inicuamente 
realizadas por el Gobernador Antonio O.wriol, cuyo fatidico nombre deberia 
encomendarse a la execracihn de las generaciones, 

La obra de Osorio quebranto la unidad de 1a Isla como posesion espanola, 
base cttt nuestra nacionalidad; convirtici en pobrer, su glorioso florecimien- 
to; enturbid sus fuentes &&as; nos condeno, en fin, a las mas tremendas 
vicisitudes de nuestra historia. 

En los documentos de la epoca abundan los cuadros, reales y pa- 
teticos, del extremo c~escaecimiento a que, por tales causas, llegara la 
Colonia: crecian los arboles en las casas arruinadas; pasaban aiios y no 
llegaba al Ozama una sola nao de Espaiia; faltaba el pan en el hogar y el 
vino en las consagraciones de la iglesia; emigraban los ricos y los no- 
bles; erraha, sin dueho, el ganado montaraz; y la ciudad, Primada de 
America, cuyo pasado esplendor deslumbrara a Castellanos y a Oviedo, 
era solar de llanto y de elegia. Toda esa pobreza se dilataba en medio 
de abundantes riquezas naturales, que la inerte poblacion no alcanzaba 
a explotar por falta de recursos y por estar continuamente en vigilia 
frente a las depredaciones de los franceses, establecidos en el norte 
y en el oeste de la Isla, amenazada de caer integra en manos de los 
odiados incursores. 

Una de esas pinturas, de dolorosa dramaticidad, es la Representacion 
que Francisco Franco de Torquemada, Alferez Mayor de la Ciudad de Santo 



Ikrcrrricm c'ri accfrjn. ('SceJtu de lu EsjWfioh. s&ki XVI. 



Domingo y su Procurador en la Corte de Madrid, presento al Rey hacia el 
afio de 1691, que ahora se pr~duce.~ 

En su interesante Representacion, Franco de Torquernada describe vi- 
vidamente el estado de la colonia y pide oportunos y radicales remedios 
para sus necesidades, principalmente los que conciernen a la conservacion 
de la Isla, objeto de numerosos documentos de aquella epoca y de anos 
posteriores; y hace, finalmente, uno de sus mas bellos elogios: "la primera 
que se descubrio y poblo en aquel Nuevo Mundo; la primera donde se 
enarbolo el estandarte de la Fe, alistandose millares de barbaras gentes, de 
todo punto ignoradas en los pasados siglos; la primera donde se erigio Sede 
Arzobispal y una Real Canderia, con viva representacion de V. Magestad, 
y donde se hallan tantas memorias de los senores Reyes Don Femdo y 
Dona Isabel". 

Con esta angustiosa deprecacion concluia Toquemada: "Espera el Su- 
plicante se sirva V. Magestad de dar la providencia que convenga para el 
reparo de dicha Isla, no permitiendo que de todo punto lleguen a poseerla 
unos enemigos tan perniciosos y deseosos de extender su imperio en todas 
las Provincias de las Indias; que asi lo espera la Isla Espaiiola, postrada a 
los reales pies de V. Magestad, de su Real clemencia, y lo pide mudamente 
la verdad, la Religion, la razon, la justicia ..." 

Trancisco Franco de Toquemada voM6 a Santo Damingo. ~ohsta en c l~cumenf~~  de la epoca. 
que ataba en su pueblo natal desde antes de 1715, Era hijo IegZtimo del Capitan FranciscD Fnnco de 
Quero y de Aguda de M&osa Cawdjal, hijp de D. Juan de Toquemada. En el Libro de Bautismos No. 
2 (Acchivo de la Arquididcesis de Santo uomingo, estante B, cajon l.lega/o 2, fdb66). hay la siguiente 
partida de bauiism, que nos ha sido comunicada por el lic. Culos La&M B l a m  

'En 16 de setiembre de 1649 &OS el M", fr Al. de Cambajpl baptiso oolenemnte a Franco, hijo 
Iexitimo del capitan D. Panco. Franco de Quero y de Da. &pda de Melgosa fue su padrino el Ca- 
pitan y sargento Mor. D. Diego Franco de Quero al@. Mor. data ciud. fa ut supn. Agustln cle la Paz 
Ocampo". 

En el mismo Lhm de Bautismos hay otra partida, del 4 de noviembre de 1653, de otro Fmndsco, 
hijo del mismo ~ i m o n i o ,  quien tuvo por padrino al Capitan I)amian del Castillo. Resulta d i i ,  
pues, demminar cual de las dos panidas c~cecponde al autor de h R&&n. Quids se deberia esa 
repeticion de nombre a h muerte del nino n a d o  en lWl y, ep ese caso, la partida de 1653 &a la 
cid ~rocura& de la Isla Espafbla. 



La conservaci6n de la Isla, abandonada a su triste suerte y luego cedida 
al invasor, fue permanente aspiracion, reclamo constante de los espanoles- 
dominicanos. Esa angustiosa lucha se prolonga durante mas de  dos siglos, 
desde Osorio hasta la Reconquista de 1809 y aun mas lejos, evidencia de 
adhesion a Espana inigualada por ninguna de sus colonias, y prueba de la 
persistencia del espiritu hispanico en los olvidados moradores de  su mas 
antigua posesion de America. 

La Representacih de Torquemada, una de  las tahtas representaciones de 
ese mismo caracter, podria senalarse como antecedente de  la valiosa obra 
de Antonio Sanchez Valverde, Idea del vabr de la Isla Espanola y utili* 
que de ella puede sacar su Monarquia (Madrid, 1789, que es tambikn, en 
esencia, un ardoroso acto de adhesi6n a Espana frente a la torva amenaza 
de lo que habia de suceder: su conversion en Colonia de  Francia y en solar 
de cruentas e inacabables depreda~iones.~ 

Infortunadamente, pues, la Rep7aentacion de  Torquemada solo alcdnz6 
parcial y transitorio cumplimiento, y asi, muy pronto, en 1697, se vio Espana 
en el triste caso de reconocerle a Francia, y lo que es peor, a los intrusos, 
SUS espureos derechos sobre la esplendida region de la Espanola inconsul- 
tamente devastada por Osorio. 

"El Ultimo capitulo de la ohra de S&~cl~.z  Valvede tiene este significativo epigrafc: Ertimucidn 
iniponderablvqtw da u lu Bpatida la H a  &.kr11~~1d~ypePjufcla~q~ese.~winUn decpderlu u atru 
tmk5n. Ahi dice lo siguiente; "Co ciem es que M& es mas fwtasu en rl dia ni 3r: tanta importancia 
a n u m  Nacion. cyI1no el cvnscntar en su dominio tcxJa la Costa hl Norte de In R~pgiida, pohMa 
y cultiv;irla v mantener a S ~ n m d ,  utilizar las pmpo~iones que brinda y fortificar su Bhia ... SI se 
verincaw el proyecto de ceder a los fnnrvses, r m i a  ellas s<dicitan, desde Gmnge hasta Sama d... 
qu&ri;imos rcriucidor a la menor prrion c k  la Isla, para criarles pnado. de la qual no?; txhrian. 
quando quisiesen, o saldriamos por nrwstdad". El nacionalismo de Juan Pablo Duarte. en 10 que se 
rehere, piticuhrmente, r la cnnsem~iOn de S~mana, tiene raices ni el previwr nacionalirmo de 
Sanchez Valvedc. 



REPRESENTACI~N DE DON FRANCISCO FRANCO 
DE TORQUEMADA 

Alf6rez Mayor de la Ciudad de Santo Domingo, de la Isla EspaAola, y su 
Procurador general en &a Corte." 

Seiior: Don Francisco Franco de Torquemada, Alferez Mayor de la Ciudad 
de Santo Domingo, de la Isla Espanola, y su Procurador general en esta Corte, 
dize: Que le ha embiado a I<xi Reales pies de V. Magestad, a representarle el 
miserable estado en que se halla aquella Isla, con la vezindad del Frances, 
que e& poblado en las Costas del Norte, Oeste, y Sur de  ella, con que se 
ha reducido al ultimo punto de  su total perdicion; y para que V. Magestad 
bien informado, venga en conocimiento de lo mucho que importa la con- 
servacion de dicha Isla, para mantener en su Red Corona las Provincias, y 
Reynos de las Indias, representa el Suplicante en estos pliegos, todo lo que 
puede conducir a este fin. 

La Isla Espanola fue descubierta el ano de mil quatrocientos y noventa 
y dos, por el Almirante Don Christoval Colon, a expensas de los sefiores 

'En el catalogo de h BiWii0tec-d clr. hhcio, Madrid (Mdnih.rit<ri tle A&&a. p r  JrrtiZs Domin- 
guez BordoNi, Madrid, 1935, p5g. 81,) erradamente se le atribuye esla Repmentacion a D. Juan de 
T-da. C o n .  de 8 hojas. impms.  sin indicacion de fecha y de lugar, la a@a que u t i l h m  
hit ohtenk& en el Archivo Nacional. CSncar. p<w Fr. Cipriano de L l m .  La Representacion fui mni* 
m Madrid, con toda pmbabilidaci, hacia 1691, en que el autor llegaria a la Cate: lo que puede 
deduciRt del texto del s@mtc &~iimnto de 1692. que figura cn la ColrrQon hlp. libreta 15. 
Archivo General & la Nacion: 

h3 Aocurrrdor Geneml, de lu Islu Fspariola. ReJiere los i i y l v c i ~ ~  que timpendfontos, y u1 mur- 
@a w sait#kcbo lo que bay en c a h  utto y su Euado. Madrid 4 Febrero de 1692. (D. Fco. Franco 
de Toquemada da cuenta de 17 asuntos, entre ellos el 3" un exmxliente .sobre la reduzion, lahm 
y de la moneda de Von. que ame m aqa. Isla; el 4 O  un niemorial sobre que el asentisu de 
negra3 Introduzca los que pudirrc? cn la Isla; el 5 O  Otm sobre que se n m w l a  el permiso que tienen 
pedido los naturdm de los Payscs vajos &dndeS en rrawn de &.salojar los franceses de las a)mx 
de Sto. Domo y poblar esta naci<in en ellas; cl P otro sobre q w  x mnc& a los P. de h Comp. de 
Jesos facultad de fundar en q a  Isla un collcxio; el 9 O  otro en qe. mpre.senia qe. desde el ailo 68i 
no wa navio de rrxistro a aquel puerto y qc solo h i p  escala uno de Carnp~he el d e  690 y Qfi unas 
botYps de vino por no tener las vezinns cxudales para comprar; el 10" otro sobre puntos tocantes 
a In atpuhi6n de Ins france~ea; el 11•‹ c~tm rn que pide cien familias iilitad pmkae. p. la ciud. rlt: 
SpntEpeo y otra mitad para la villa de A Z U ~  y Valle de Sa. Juan por lo exautos que estan de gente 
tunas lugares). 



Reyes Catolicos, Don Fernando, y Dona Isalxl, gloriosos Progenitores de 
V. Magestad, y fue la prin~era que se descubrio, y poblo en el Nuevo Mun- 
do, y por su grandeza, riqueza, y sitio, escogida para Colonia de aquellas 
Provincias, assiento de una Real Chancilleria, y de uno Arcobispado con 
titulo de Primado de las Indias, sin otros dos Ohispados, que despues se 
suprimieron. De ella, como de Seminario, salian todas las demas Conquistas, 
armandose en sus Puertos los Navios, y demas cosas necessarias para estas 
expediciones; Fundaron en ella cinco Ciudades, Puertos de Mar, la principal, 
nombmda Santa Domingo, donde mide la Audiencia, y Silla Arcobispal; 
Puerto de Plata, Bayaxa, Monte-Chisti, y la Yaguana, y en la tierra adentro 
otras dos, nombradas, Santiago de los Caballeros, y da Concepcion de la 
Vega, sin otras Villas, y Lugares, con mas de millon y medio, que avia de 
los naturales de la Isla. 

Esta sita en diez y ocho a diez y nueve grados de la Equinwial al Nor- 
te; tiene de ambito quatrocientas leguas Espanolas, con pwa diferencia, y 
ciento y cincuenta de cabo a cabo, y mas de quarenta de latitud, por cuya 
razon se tiene, y cuenta entre las mayores Islas del Mundo. Abunda de 
minerales de oro, plata, cobre, azogue, hierro, yesso, y sal; en tal manera, 
que en los primeros anos de su descubrimiento, rendian los quintos de V. 
Magestad mas de noventa mil pesos de oro. Y tal grano huvo, que peso tres 
mil y seiscientos Castellana!, como es tradicion constante en aquella Isla; y 
es tanta la copia de oro que ay en dicha isla, que aun aviendo faltado los 
naturales que lo sabian buscar, y beneficiar; sin embargo, todavia se lava 
en la Ciudad de Santiago, en las arenas del rio Yaque, y en el de la Buena- 
ventura, que dista ocho leguas de Santo Domingo, y se sacaran cada aho 
seis, y ocho libras de oro finissimo, que llega a la ley, que se trae a estos 
Reynos; y esto sin artificio alguno, mas que lavarlo a mano algunas pobres 
mugeres, como siendo V. Magestad servido, se puede mandar informar del 
Almirante Don Ignacio Perez Caro, y otras personas & estos Reynos, que 
han navegado a aquelia Isla, y traen dicho oro por mercaderias: Sus maderas 



para fabricas de Navios, y casas, son en tanta abundancia, que no reconoce 
en esto ventaja a otra Provincia alguna del Ork :  Y ultimamente. el ario 
pasado de mil y seiscientos y ochenta y ocho, en la Ciudad de Santiago dc 
los Caballeros, cavando los cimientos de una casa de campo cl Sargento 
Mayor Don Pedro Perez Polanco, vezino de aquella Ciudad, se descubrio 
un mineral de azavache, casi sobre la superficie de la tierra, de que twe 
el Suplicante muestra; y en su suma es tanta su grandeza en todo, que 
aviendo quien labre, y cultive las tierras, se puede fundar en ellas un rico, 
y estendido Imperio. 

Salian de aquella Isla t d o s  los anos seis, y odio Navios p. dra estos 

Reynos, cargados & corambre, azucar, tavaco, xengibre, y otros frutos, 
con tilulo de flota de la Espahola, porque en ella, en virtud de Reales 
Cedulas de V. Magestad, nombrava el Presidente de la Real Audiencia 
General, Almirante, y demas Oficiales de dichas Naos. y oy se ha redu- 
cido a tal punto de miseria, que apenas se puede cargar un Navio c:itl:i 
tres anos. 

Cuyo kaecimi.e?nto tuvo principio desde el ario dc seiscientos y quatro, 
en que aviendo mandado la Magestad del knor Don Felipe Terceroi (que 
esta en el Cielo) se despoblassen las dichas quritro Ciudades, Puerto de 
Plata, BayaA, Monte-Christi, y h Yaguana, por cmsa de coincrcios, que .se 
dixo tenian con los ingleses del Norte; y executandose con toda precision, 
y rigor la despobhci6n de dichas Ciudades, .se niluxcron los vezinos dcllas 
a la de Santo Domingo algunos, otros a los Lug~es de la tiera adentro, y 
los mas con el sentimiento de dexar perdidas sus casas, y haziendas, se des- 
naturalizaron de la Tierra, pmandose al Reyno de la Nueva EspaIia, Islas de 
Cuba, y Xamaica, de que se siguio, no solo la perdida de dichas Ciudades, 

%as primeras &u& y provisiones mies dativas a h despoblacion del Norte de la Isla. son 
del ano 103. Vease: M. A. P&a Batlle, ius dzawdms de 1@5y 1606. Ciudad T~iilb. IYM; y 
AmWo Lugo, 'Histaria ln Islp de Santo DomhgT, en Uh, num. XLV, Ciudad Trujulo. enero- 
febm. 1941. 



y sus vezinos, sino que quedando aquellas partes desiertas, y en  ellas gran 
cantidad de  ganado mayor, y menor (porque ni aun el tercio del que tenian 
pudieron sacar al tiempo de  la despoblacion) comenzo el enemigo Frances 
a poner el pie en aquellas Costas, haziendo en ellas grandes cantidades de  
corambre, y carnajes; y aviendo poblado la Isla de  la Tortuga, que di% dos 
leguas de  la Espaiiola. por la vanda del Norte, la hizo como .Seminario para 
sus robos, y piraterias, y almacen donde recoger la corambre, y frutos que 
cogia en la Espiiola; y previniendo el daiio futuro de  ella, fueron desalo- 
jados por nuestras armas el ano de  .seiscientos y treinta y cinco, o treinta 
y seis; y como no se atendi6 por entonces a conservarla, y se desamparo, 
la ocupo otra vez el Frances Enemigo. En esta forma continuaron dichos 
Franceses, hasta el iiiio de seiscientos y cincuenta y tres, que reconociendo 
el Governador de aquella Plaza el daiio que andando el tiempo a m e n a p a  
a toda la Isla Espanola, con la poblacicin de la Tortuga, tan vezina, deter- 
mino emprender su desmantelo, y inantenerla con guarnicion, por averse 
experimentado el poco escarmiento que sacaron del primero; y con efecto. 
aviendo armado en el Puerto de  Santo Domingo los Navios, y gente ne- 
cessaria, consigui6 hechar al Enemigo de dicha Isla, dexando presidida 
con las Reales Armas de V. Magestad, nombrando Govemador, y demis 
Oficiales, con trin buen orden de guera, que aviendo intentado recobrarla 
el Enemigo (contraviniendo a los pacros, y capitulaciones, con que seis 
meses antes .se avia rendido) fue rechazado con gran valor de los nuestros; 
con que se reconocio por experiencia, que todo cl daiio qne padecia la 
Isla Espanola, venia del Seminario de la Tortuga; pues en el tiempo que 
estuvo por de V. Magestad, gozamos del fruto de la paz, beneficiando las 
haziendas que estavan en aquellas Costw, hasta que aviendo ido el Conde 
de  Pefialva al Govierno de  aquella Plaza, el aiio de seiscientos y cincuenta 
y cinco, con orden de V. Magestad para que se hiziese una Iunta general 
de guerra, en que se confiriesse, si convenia, o no, mantener la Tortuga, y 
que se executasse lo que por la mayor pwte se resolviesse en la lunta, se 



acordo desiiiantelar diclia Isla, no previniendo la futura ruina de la EspaIiola, 
y se exc'cutci con toda brcvc.rlad." 

Con CSM noticia bolvio ;I ocupar luego al punto el Frances la diclia 
Isla de I;I continuando desde ella su pasaje a la Espanola a hazer 
corambre; y despues con el celw de la grangeria, fueron haciendo pcxo a 
poco sementeris de tahico, que con la buena silida que tenia este genero 
en Francia, y el Norte. convid6 para su cultura, y beneficio a otros muchos 
de aquella Nacion, los qualcs fueron creciendo en tanto numero, que de 
sementeras solas passaron a Estancias, las que formaron, y de  Estancias a 
numerosas Pol>l:tciones, con Governador nomhrudo por el Rey de Francia, 
que sieii~piv lo es un fiirin solrhdo, y Cavallero: y finalmente oy se hallan 
los dichos Franctws tan arrayg~dos en la tierra, a m  haziendas tan pingues 
de Ganados, Ingenios. y otros frutos, y con un comercio tan grande, no 
solo con los I'iiertos de los Extrringeros tienen en aquellas Islas, sino con la 
Francia, y l>rovincias del Norte, que todos los ahos cargan en ella setenta, y 
ochenta Navios grandes de los frutos referidos. 

Estos, Sciior, son los pmos por donde ha llegado la Isla Espanola al 
miserable estado en que oy se halla, esperando de dia en di su total per- 
dicion, porque teniendo dentro de la tierra tan poderosos Enemigos, la han 
estrechado en tal manera, que todos los Hatos, y Haziendas del campo que 
avian quedado en aquellas partes, se han despoblado de todo punto, que- 
dando las diieiios en suma pobreza; por cuya causa, y los muchos vezinos 
que han muerto en las Entrddas que ha hecho el Enemigo, y epidemias 
que se han padecido en aquella Isla, se han disminuido tanto sus fuerzas, 
que oy apenas se hallan en ella dos mil hombres, que puedan tomar armas, 
aviendose alistado el ano de seiscientos y cincuenta y cinco, mas de seis 
mil, despues de la invasion que hizo el Enemigo ingles en ella. 

"Arrnli dcl &siiimtchniirnto dc h liHtuga. vease A. G. N., CDirrt.16n Lugo, 3638 y 39. 



Por el contrario, el Frances se halla estendido en la isla en numerosas 
Poblaciones que comen de  Norte a Sur, en distancia de  mas de cien leguas 
por toda la Costa, y en dichas Poblaciones mas de  catone mil hombres, 
teniendo en muchas de  ellas Presidios, y gente pagada, con lo qual se van 
estendiendo tanto en la Isla, y estrechando de suerte a los vezinos della que 
en breve tiempo, y sin armas conseguiran dichos Franceses ser unicamente 
duenos de  toda la Tierra, si V. Magestad, atendiendo a tan grande perdida, 
que instantemente, y sin duda alguna amenaca, y de que se seguiran infelizes 
consequencias para todos aquellos Reynos de  la America, si no se sirve apli- 
car con toda brevedad, y resolucion, el remedio que la alta comprehension 
de  V, Magestad juzgare conveniente. 

Y para que V. Magestad venga en  entero conocimiento de  que de la 
conservacion de la Isla Espanola depende unicamente la de todas las Indias, 
se ha de servir de  considerar, que si estando poblados los Franceses en las 
Costas solamente de la Isla, infestan tanto los Mares de las Indias, como es 
notorio, saliendo de aquellos Puertos todas las mas Armadas, y Baxeles, que 
han saqueado las Tierras de V. Magestad, como nuevamente sucedio en el 
lamentable robo de la Vera-Cruz, saliendo del Pitigudo (uno de  los Puertos 
que tienen los Franceses en la Espanola) a cargo de Lorenzo de Ostende, 
y Monsiur de Agramon, adonde bolvieron con la presa; y aviendose dado 
por buena, se hizo la particion, llegando a importar cinco millones, segun 
fue fama publica: c&ue sera, Senor, si el Frances llega a ser dueno de  la 
Isla Espaiiola, donde se puede fundar un Reyno mas grande, mas rico, y 
formidable, que la misma Francia? Poblado el Frances en toda la Isla, &no 
pasaran las Armadas de  V. Magestad, que van a las Indias? Los Galeones 
de Tierra-Firme, y la Flota de Nueva-Espana, passan por la Costa del Sur 
de la Isla; con lo qual es imposible, que estando a la puerta tan poderoso 
Enemigo, puedan passar sin riesgo inevitable; y tambien lo es, que faltando 
a los Reynos de la America el influxo de  estos, puedan mantenerse en la 
Real Corona de V. Magestad. 



Y rnovitada la Ciudad del gran zelo que la asiste al mayor servicio de V. 

Magestad, y conservacion de aquella Isla, prapone puede ser conveniente para 
impedv la libertad con que estos Enemigos, o Piratas infractores de las pazes, 
anden en aquellos mares, y Timas, matando, y robando, sin atencion a los 
Capituias de dichas pzes y estendiendose a toda prisa a la Espanola, por ser 
superiores en suma p d o  sus tuerras a las nuestras, que V. M a j j d  se s k a  
de conceder unos Coms libres a qualesquiera vasallos de mra Corona, espe- 
cialmente a hantis~'os, y Vitcaynos, que continuamente andan en Fragatas, 
Galeotas, y otras Embarcaciones ligeras, limpiando aquellas Cosms, a4 de Pira- 
tas declarados, como Comerciantes en los puertos de V. Magestad, los quales 
invissiblemente hazen mayor dano, que los mismos Piratas y Corsarios. 

Tambien se discurre por medio proporcionado, no solo para contener 
dichos Prmceses, y aun estrecharlos, sino para el reparo de las demas cala- 
midades que padece la Isla Espailola, y las otras de Varlovento, el que V. Ma- 
gestad sea servido de mandar, que la Real Armada que se ieo para guarda, y 
defensa de aquellas Islas (y por esso se llama de Varlovento) tenga su assiento, 
y asistencia en el Puerto de Santo Domingo, de que se discurre el reparo de 
la Isla: Y asimismo la conservacion de dicha Amada con menos costo de la 
Real Hazienda de V. Magestad; porque se assienta, en quinto a lo primero, que 
el Puerto de Santo Domingo, y el de Puerto Rico estan a Varlovmto de todos 
los demas de las Indias, y consiguientemente se reconoce, que teniendo en 
Santo Domingo su asiento, la Armada estara mas pmmpta para el socorro de 
los demas Puertas, en caso de invasion de Enemigas, porque de aquel puede 
salir, y entrar en qualquier dia, y tiempo del ano, sin impedinuento alguno; 
lo qual no puede hazer dicha Armada residiendo en la VerJ-Cniz, de donde 
puede ambar a los Puertos de Vdrlovento, ha de hazer mayor viajj que de 
Espana a las indias, aviendo de desembocar precisamente; y siete meses del 
ano, que se cuentan desde Septiembre hasta Marzo inclusive, esta cerrado 
d Puerto & la Vera-Cruz con la llave de los Nortes, que en estos tiempos 
corren vehementes, y assi podra en el invadir d Enemigo todas las Plazas 



de Varlovento, y las de Tierra-Firme, sin tener, ni aun retelo de la Armad.a; 
y residiendo en Santo Domingo, sed respetada del Enemigo, porque podrii 
prevenir sus designios en todos tiempos. 

Y el ser este medio eficacissimo para el reparo de la Isla Espaiiola, se 
prueba con demostracion real, y evidente: La primero, porque estando la 
Amada en dichos Puertos, y Mares, no andaran tan Ibws los Enemigos, y 
Piratas, que los infestan, en tan grave perjuizio de las vaswllos de V. Magestad, 
que es muy poco el comercio que pueden exercitir en las Indias, y estara 
prompta dicha Armada, para cl desalojo de los Franceses, en la Espaiiola, en 
caso de rompimiento: Lo segundo, porque teniendo su assiento la Amada 
en Santo Domingo, se alentcirin nquellos vezinos a ir reedificando pwo a 
poco las a s a s  arruinadas, qiie es el tercio de las que se contienen dentro 
del ambito de la circunvalacicin, cuya ruina se ha ido aumentando, no solo 
por causa del terrenioto padecido el ano passado de seiscientos y sesenta y 
tres, sino por 1 i  grande falta de vexinos, y moradores. L o  tercero, porque es 
verosimil qiic con cl ceba de dicha Armada, y su gente, acudiran al Puerto 
de Santo 1)oniingo muchos Navios, assi de los demas de las Indias, como de 
estos Reynos, y de las Islas de Canaria; porque se supone, que aviendose de 
dar las carcnas en el Puerto de bnto Domingo, y mantenerse h gente de la 
Amada, quedara en aquella Ciudad cantidad considerable de plata, y frutos 
de las Indi;is, que combidarj a sacar licencia y registro para dicho Puerto; 
cuyo medio, con evidencia se rcconoce ser efficassimo para la poblaciijn, 
y aumento de qualquier Ciudad. Lo quarto, porque con la asistencia de la 
Armada, y otros Baxeles en aquel Puerto, tendran salida los frutos de la 
Tierra, en conocida utilidad de los vahos. Lo quinto, porque es verosimil, 
que muchos de la Armada se irh casando en dicha Ciudad de Santo Do- 
mingo con hijas de vezinos, y se aumentara por este medio su pohlacicin, 
tan deseada ck V. Magestad, como solicitada de aquella Tierra. 

Y en quanto a que residiendo la Armada en Santo Domingo, se man- 
tendra con mucho menos costa de la Real Hazienda de V. Magestad, es sin 



duda, porque se assienta por cierto que el gasto mas considerable que 
Iiaze la Amada de Varlovento, es en las carenas, y en ningun Puerto de las 
Indias se pueden dar a menos costa que en Santo Domingo, porque en 61 
los Navios se ponen con plancha en  tiem, y las maderas se conducen de  
dos, o tres leguas a la mayor distancia, por un rio muerto; los salarios de 
los Maestros, y Oficiales de  Carpinteros, y Galafates son mas moderados, 
que en otras partes; el alimento es con grandissima conveniencia, porque 
una baca en la carniceria vale d e  diez a once reales, y respectivamente 
los demas mantenimientos; y por ultimo, V, Magestad tiene a la lumbre 
de la agua d e  aquel Puerto unas atarasanas hechas d e  boveda, y canteria, 
donde caben sobradamente los peltrechos de  dicha Armada: de  todo lo 
cual se saca, que teniendo alli su asiento, hara un tercio menos d e  costo 
del que oy haze. 

Y siendo remedio tamhien essencialissimo, respecto de  averse extinguido 
totalmente los Indios en aquella Isla, el que aya Negros, y esto no se podra 
conseguir, por lu mucha pobreza de los vezinos, si no manda expresamen- 
te V. Magestad sea la cara, y almacen del Assiento en el Puerto, y Ciudad 
de Santo Domingo, de  lo qiial, no solo no .se seguiri perjuicio alguno al 
Real Haver de V. Magestad, ni al bien estar del Assiento, sino grandissima 
utilidad, y provecho: porque se considera, lo primero, la capacidad que ay 
en aquel Puerto para que se mantengan en el los Negros que heren del 
Africa, en Interin que se reparten, o conducen a los den& Puertos de Las 
Indias, porque se assienta que en Santo lhmingo por la mucha fertilidad 
de la Tierra, se hallan en abundancia, y a precios muy m<Kterados todos los 
mantenimientos necesarios para el sustento de las amacones, como son, 
carnes, cazave, platanos, mahiz, arroz, frijoles, y otros granos, y legumbres, 
de que abunda aquella Tierd; de todo lo qual carezr la Isla de  Curardo, 
donde ha estado siempre la csixa, y almacen de dicho Assiento; pues se ven 
obligados a salir a buwdr bastimentos a la Tierra Firme, Santo Domingo, 
Puerto Rico, y otras partes, a muy crecidos precios; de  que se saca, que 



residiendo en aquel Puerto, ten&6 un tercio menos de costo el Assiento en 
mantener los esclavos, y Navios que anduvieren en este trafico. 

Y en quanto a la utilidad de los vassallos de V. Magestad, es evidente, 
porque tendran salida los htos  de la Isla con el gasto que haran las Ne- 
gros, en Interin que se conducen a los demas Puertos, y podran los vezinos 
comprarlos con alguna conveniencia, y a trueque de frutos. 

Y en caso que se considere algun inconveniente para precisar al Assentista 
de Negros a que haga la caxa de ellos en dicha Isla, se ha de servir V. Ma- 
gestad de dar licencia libremente a qualquier vassallo natural de los Reynos 
de Espana, o de las Indias, para que pueda introducir en la Isla Espanola 
hasta mil piezas de Indias, con la obligacion que ha de b r ,  de venderlos 
a los vezinos, fiados por dos anos, y a precio de ducientos pesos cada pieza, 
para cuya seguridad haran las escrituras, y obligaciones necesarias, en esta 
manera: el primer aiio no han de pagar cosa alguna, y en el segundo a los 
quatro meses, han de pagar un tercio, y otro a los ocho, y el ultimo el dia 
que se cumpliere el plazo; y el repartimiento de los Negros, que se han de 
dar a cada vezino, proporcionandolos con las haziendas de campo, y famiiii 
que tuviere, se ha de hazer con autoridad del Presidente de la Audiencia, y 
del Cabildo, Justicia, y Regimiento de aquella Ciudad, para que se distribuyan 
con toda igualdad, y justincaci6n. 

Este medio se considera, despues del antecedente, el mas practicable, 
y proporcionado al estado de la Tierra, y de mucha pngeria para el Ar- 
mador, porque este precisamente ha de comprar los Negros en la Isla de 
Curacao, donde cada pieza de Indias vale cien pe.ws; y siendo como es, el 
viaje, y navegacion de aquella Isla a la Espanola de quatro, o cinco dias, 
se considera que la mortandad de los Negros sera ninguna, y el costo muy 
poco, aviendo de repartirse luego que lleguen al Puerto de Santo Domingo; 
y siendo estas dos cosas las que suben el valor de los Negros en las Indias, 
es cierto que tendra de ganancia el Armador en cada pieza ochenta pesos, 
deducidos ciento de su primer valor en Curapo, y veinte que se consideran 



por gastos de cada pieza, en la mayor, y estension, y aun en caso de morirse 
algunos; y con este presupuesto avra muchas personas, que sirviendose V. 
Magestad de conceder esta licencia, remitiendo por esta vez sus Reales de- 
rechos, tomen a su cargo la introduccion de dichos N e p s ,  de que depende 
la mayor parte del alivio de aquella Isla, no siendo esto de perjuizio al valor 
del Asiento, pues ha mas de veinte ano que los Assentistas no introducen 
en dicha Isla ninguno, por no tener salida de ellos. 

Assimismo se considera por conveniente, que V. Magestad se sirva de 
dar providencia, para que todos los anos vaya a Santo Domingo una Nao 
de Registro, con generos, y mercaderias destos Reynos, y que cargue los 
frutos de la Tierra; porque passando tres, y quatro anos sin este recurso, 
como sucede siempre, se pone aquella Isla en suma calamidad, y miseria, 
llegando a padecer tanta necessidad de los generos de Espana, que aun 
el vino para celebrar falta de ordinario; y dandose esta providencia, no 
solo se ocurrira a tan grave dano, sino se evitara el peligro que pueda 
aver, de que viendose aquellos pobres vassallos tan lexos del remedio, 
permutaran los pocos frutos que tuvieren con los Estrangems que navegan 
aquellos Mares, obligandoles la ley natural de su conservacion a romper, 
y quebrantar la positiva. 

Assimismo se ha de servir V. Magestad de dar providencia, para que la 
situacion de aquella plaza, que al presente esta consignada en las Reales 
Caxas de Mexico, sea efectiva en cada un ano; porque siendo determinada, 
y correspondiente la cantidad de dicha situacion a los sueldos actuales; y 
yendo cada dos, o tres anos, se veen obligados los Presidentes Governado- 
res de aquella Isla a sacar por via de prestamo en frutos, y dineros de los 
vezinos la porcion necessaria para el socorro de la Infanteria en cada mes, 
que con el de los Ministros de la Audiencia, importara dos mil y quinientos 
pesos; con lo qual sucede que el Presidio, que V. Magestad tiene en aque- 
iia Tierra para su guarda, y defensa, se convierte en perjuizio de ella, pues 
muchos vezinos han muerto pobres, por aver prestado lo mas de su caudal, 



y otros desesperados, desamparan la Tierra, porque tarde, y mal cobran lo 
que desembolsaron, respecto de que atmsandose tanto las situaciones, no 
atienden los Presidentes a pagar cosa alguna de lo que deben las caxas, 
sino a procurar mantener la Infanteria, con la incertidumbre que tienen de 
Otro socom. 

Y en continuaci(5n del punto antecedente, sera mucha parte del alivio de 
aquellos pobres vassallos, e1 que V. Magestad se sirva de  mandar se libren 
en las Reales Caxas de Mexico cincuenta, o sesenta mil pesos, para que 
con ellos se pague todo lo que se debiere a los vezinos desde el ano de  
seiscientos y cincuenta y cinco, en que el Enemigo Ingles invadio aquella 
Plaza, de  prestamos que desde entonces se hizieron, continuhdose hasta 
el presente, assi para el socorro de la Infanteria, como para ayuda de las 
fortificaciones que en aquel tiempo se hizieron, de  que estan debiendo 
algunas cantidades, y mucha parte de ellas pertenecen a Capellanias, dotes 
de Religiosas, y otras Obras Pias, por aver tomado los Oficiales Reales de 
aquella Isla en nombre de V. Magestad los tributos, y censos pertenecientes 
a 10 referido, careciendo de estos sufragios las Almas del Purgatorio, y las 
pobres Religiosas de sus alimentos, porque ni aun los &ditos han podido 
cobrar, con que se haze mayor la deuda; y los principales solamente de 
dichos censos, y tributos, importan veinte y cinco mil pesos, aviendo ocho 
anos que no se pagan los comdos. 

Tambien se discurre por conveniente para el reparo de  la Isla Espano- 
la, el que V. Magestad se sirva de  conceder a las Islas de Canaria ciento y 
cincuenta, o docientas toneladas cada ano, que ayan de  cargar de  los fru- 
tos que en ella se beneficien para el Puerto de Santo Domingo solamente, 
porque de  mil toneladas que tienen dichas Islas de  permiso para las Indias 
todos los aiios, como no pueden con ellas solas satisfacer los deseos de  
todos los Puertos de  las Indias. sacan registro para los mas ricos, y abun- 
dantes de  plata, sin que la Isla Espanola participe de este comercio; y assi, 
concediendo V. Magestad dicha licencia para aquel Puerto solamente, es 



verosimil, que avra muchas personas de las Canarias que quieran usar de 
ella, para dar salida a sus frutos, y con esto la tenclrjn tambien los de San- 
to Domingo; y especialmente algiinos que no son coiiierciables para otras 
partes, como es, los cueros que llaman del matadero, y xengibre. 

Que por quinto los vezinos cle Santo Domingo, viendose reducidos a 
tanta pobreca, y miseria, van desamparando pwo a poco la Tierra; espe- 
cialmente los hombres niozos, y solteros, regindose por todas las indias 
en tal manera, que mayor numero ay en todos los Puertos, y Provincias 
dellas, de Naturales de Santo Domingo, que en la misma Isla Espahola, se 
sirva V. Magestad de conceder licencia, y facultad, para que en el numero 
de la guarnicion de aquel Prcsidio puedan tener Plaza treinta, o quarenta 
hijos de vezinos, que sean hombres honrados, y procreados de Espanoles, 
lo qual no se opone al intento de V. Magestad, de que el numero de dicha 
guarnicion no se llene con los naturales de la Tierru, pues no pueden Ile- 
nado treinta, o quarenta, componi$ndose oy el numero de la guarnicion 
de quinientos Soldados. 

Que en consideracion a que la dicha Isla Espa~iola ha desuecido en gran 
manera de su antiguo lustre, y nobleza con que fue poblada, luego que se 
dexubrici, pues por ser tan del afecto, y cuidado de los !kitores Reyes Don 
Fernando, y Dona Isabel, passaron a ella muchos Criados de su Real Cassi, 
con otras muchissimas familias de la primera Nobleza de estos Reynos de 
Castilla, y al presente apenas se contaran en la Ciudad de Santo Domingo 
cincuenta familias nobles, p r  averse extinguido las demas de todo punto, 
y de las que han quedado, la mayor parte esta en mugres, que por su po- 
breza, parece quedaran sin casarse, llenando solamente lo que toca a1 denias 
numero de vezinos alguna cantidad de Mulatos, y Negros, en quienes estan 
los oficios mecanices de la Republica: Por tanto, se sirva V. Magestad de 
mandar, que las quatro Plazas Militares, de Sargento Mayor, y tres Capitanes 
de Infanteria de aquel Presidio, la de Alcayde de la Fuer~a principal, con los 
dos oficios de Tesorero, y Contador de la Real Hazienda, y el de Relator de 



la Real Audiencia, y Chancilleria que alli reside, se provean, como fueren 
vacando, en personas Nobles, Hijodalgo notorios, naturales destos Reynos, 
pues por lo menos con esta provincia conseguira el numero de ocho fami- 
lias ilustres, y reconocera V. Magestad, que solo atiende la Ciudad de Santo 
Domingo al reparo, y conservacion de aquella Isla tan Importante, para que 
V. Magestad pueda mantener en su Real Corona los Reynos de las Indias; 
pues no repara en que sus hijos patrimoniales queden por aora excluidas 
de estos cargos, y puestos. 

Que atendiendo al grande dano que hizo el terremoto que padecio 
toda la dicha Isla Espanola el ano passado de seiscientos y setenta y tres, 
en que se amino el tercio de las casas de la Ciudad de Santo Domingo, y 
especialmente una quadra entera, y parte de otras de la Plaza mayor, donde 
esta la Iglesia Cathedl-al, y Casas del Ayuntamiento, cuya Plaza era el mayor 
adorno de aquella Ciudad, por ser hecha en quadro de hermosa fabrica, y 
arquitectura, y con portales todas las casa!!, y oy no se ven en eila, sino ruinas 
cubiertas de arboles, y yerva, causando con su deforme aspecto universal 
sentimiento, porque los duenos de dichas asas, por su mucha pobre@, 
no han podido reedificarlas, y se han perdido en ellas algunos censos de 
Capdanias; y la dicha Plaza es obra publica, y como tal, del cuidado de V. 
Magestad; pur tanto, para que aquella Ciudad de Santo Domingo de todo 
punto se halle beneficiada de la Real clemencia, y piedad de V. Magestad, 
para su reengendracion, se ha de servir de mandar tengan observancia las 
Reales Ordenes que V. Magestad tiene dadas, para que la moneda Provincial 
de cobre que al presente corre en aquella Isla, se reselle con las marcas 
de Castilla, y Leon, y que tenga el valor de diez y siete quartos, como en 
dichas ordenes se expresa, dexando el util que puede producir, para que 
se reparen hasta lo que alcanpre las dichas fabricas arruinadas; Y assirnis- 
mo el que produxere la nueva fabrica que V. Magestad tiene concedido a 
la dicha Ciudad se haga de dicho genero de moneda, por espacio de seis 
aWs, como mas individualmente expressan los autos que se han seguido 



sobre esta materia & aquella Real Audiencia, que vienen remitidos para su 
determinacion a V. Magestad. 

Assimismo representa el Suplicante a V. Magestad, que veinte leguas de 
la Ciudad de Santo Domingo, en termino de la Villa & el Cotuy ay una mina 
grande de cobre de el mejor que se ha descubierto en el Mundo, la qual era 
de un vezino, y avra veinte anos que dexo de beneficiarla, por aver venido 
en mucha pobreza, y della sacava gran cantidad deste metal, que se traia a 
estos Reynos, y se comerciava en los de las Indias; y assimisma se sacava 
de dicha mina mucha copia de color azul finissimo, y todo esto con poco 
beneficio, por estar dispuesta, y labrada la mina y porque de proseguirse 
en su labor, resultara grande, y conocida utilidad a todos los vezinos, y 
moradores de la Isla (pues para los ingenios de moler azucar se veen ne- 
cesitados de buscar cobre, a mucha costa, fuera della) y al Real Patrimonio 
de V. Majestad: Y el Suplicante tiene noticia cierta de que .sobre esta mina 
puso demanda a los possedores en nombre de V. Magestad el Fiscal de la 
Real Audiencia, y Chancilleria de Santo Domingo, y que esta pendiente ha 
muchos anos, suplica a V. Magestad se sirva de mandar se vea, y determine 
el dicho pleyto; y en todo caso, pues esta inculta, y desierta, mandar se 
buelva a beneficiar por cuenta de V. Magestad, pues el mayor costo que 
puede hazer, seran cincuenta Negros esclavos, y el provecho que rendi i ,  
sera muy considerable. 

Assimismo se ha de servir V. Magestad de hazer merced a la dicha Ciudad 
de Santo Domingo, y a todos los vezinos de aquella Isla Espafiola, de proro- 
gar por otros diez anos la merced, que V. Magestad les ha hecho, para que 
no paguen derechos algunos, ni alcabalas de los frutos que comerciaren, y 
vendieren, y que comience a correr des& el dia en que feneciere la ultima 

'Al pleito y a la mina citados ,se refiere el Arzobispo Fr. Domingo Femandez de Navarrete en su 
Rehcian de las ciudades, villas y lagares de la Isla de Santo Domingo y Espaiiola (1681), publicada por 
D. Emilio Tqera en Cii i ,  Santo Domingo, mayojunio & 1934: 'Una jornada del Cotuy e s a  ks minas 
de excelente cobre y azul. & donde se saca mucho de ambos generos los anos passados: ha tiempo 
que banda el pleito sobre esta herencia. y entiendo viene a un mulato muy miserable". 



prorogiacion, para que en  todo experimente aquella isla el alivio de la Real 
piedad, y grandeza de  V. Magestad. 

Estos (Seiior) son los medios que k Isla EspaAola, y su Procurador General 
han discurrido para el reparo de la ruina que instantemente la amenaza con 
la vezindad del Franca que en ella esta poblado; y porque para la mayor 
justificacion de  todos los mas puntos aqui contenidos, pidici informase a V, 
Magestad la Real Audiencia, y Chancilleria de  Santo Domingo sobre ellos: 
Suplica a V. Magestad, que par4 la resolucion que sirviere de  tomar, mande 
se vea d dicho informe, con los demas papeles de  la materia, en que espera 
el Suplicante, que V. Magcstad, atendiendo a la importancia de  aquella Isla, 
para mantener en su Real Corona los Keynos de la America. y a que fue 
la primera que se descubrio, y poblo en aquel Nuevo Miindo; la primera 
donde se enarbolo el Estandarte de la Fe; alistand(xw inillartrs de  harbaris 
gentes, de todo punto ignoradas en ltxs passados siglos; la primera donde 
se erigid Sede Arpbispal, y una Real Chancilleria, con viva representacion 
de V. Magestad, y donde se hallan tantas memorias de los seiiores Reyes 
Don Fernando y Dona Isabel, se sirva V. Magestad de dar la providencia que 
convenga para el reparo de  dicha Isla, no permitiendo que de todo punto 
lleguen a posseerla unos Enemigos tan perniciosos, y d e s e c m  de  estender 
su Imperio en t d a s  las Provincias de  las Indias; que assi lo esjxra la Isla 
Espaiiola, postrada a los Reales pies de V. Magestad, de  su Real clemencia, 
y lo pide mudamente la verdad, la Religion, la razhn, la justicia, &c. 



EL CUTO DE IAS MERCEDES* 

Testimonios de la antigua devocion mercdrka de los dominicanos y del 
Patronato de Nuestra Sehora de  las Mercedes, primero sobre la ciudad de 
Santo Domingo y luego sobre toda la Isla, son los desconocidos dtxumentos 
que se insertan aqui, relativos a milagros de la Vigen y al traslado de su 
fiesta, del 8 al 24 de septiembre de cada ano. 

Aludiendo al voto de las Memdes por unica Patrona, hecho en Santo 
Domingo en 1616, dice Fr. Ciphno de Uuwa: "La fiesta del voto continuo 
celebrandose largos a h s  el 8 de  septiembre. Pero iievada lii festividad de  
N. S. de las Mercedes al 24 de septiembre, la fiesta del voto quedo .wparada de 
la solemnidad liturgica de la Patrona.. .. Pero era menester unificar las fechas 
para reducir a una sola celebraaon el rito rnemdarb y el voto en honor de las 
Mercedes, y esto pfocuro el P. Diego Rendon Sarmiento, para lo cual hizo sacar 
copia legal del expediente fomdo por el Dean Mane- Talaverano sobre los 
milagros de h V i n  y junto con diversas solicitudes de la Ciudad y Cabildo 
Eclesiastico, lo mvi6 todo al Consejo de Indias, de que resulto que el Rey, por 
Cedula, autorizase el traslado de la celebracion del voto".' Esa Real W u l a ,  
que tambien se publica en estas notas, es del 14 de agosto de 1740. 



Se ha dicho que los primeros mercedarios en las Indias llegaron con el 
Descubridor en su segundo viaje, en 1493, y que por tanto, fueron de los 
fundadores de la Isabela, pero de ello no hay testimonio documental. Por lo 
menos en 1514 habia mercedarios en la Isla: en ese ano figura el "monasterio 
de la Merced" en el repartimiento de indios. En 1516 paso a Santo Domingo 
el ilustre mercedario Fray Bartolome de Olmedo, quien fue luego Capelian 
y Consejero de Hernan Cortes, en Mexico, dejada atras la unica residencia 
con que, a la sazon, contaba su Orden en el Nuevo Mundo. 

Otro mercedario ilustre, que tuvo a su cargo la organizacion de la Or- 
den en Santo Domingo, fue Fray Francisco de Bobadilla, llegado al Ozama, 
el 9 de mano de 1527, con doce compaheros. "Precursor de las misiones 
mercedarias en el vasto territorio de los Incas", le llama el Padre Victor M. 
Barriga. A fines de ano partio hacia Tierra Firme. Volvi6 a Santo Domingo 
en 1529 y mas tarde a Espana, de donde retorn6 a la Isla en 1534. En su 
erudita obra Relfgiosos de la Merced quepasaron a la A&ca Espanola, el 
P. Nolasco Perez da esta sugestiva noticia alusiva nada menos que a una 
carta del Cacique Enriquillo: "En junio de 1534 encontramos, por Ultima vez, 
noticia del P. Bobadilla en Santo Domingo; de ello consta por carta del dia 
6 de dicho mes, escrita por el cacique D. Enrique, convertido a la fe, el 
cual consultaba todos sus negocios con el Vice Provincial de la Mer~ed".~ 
De Santo Domingo paso al Peru el diligente mercedario, donde intervino en 
las resonantes contiendas entre Pizam y Almagro. En carta del 28 de julio 
de 1534, el Cabildo de la ciudad de Santo Domingo decia a Su Magestad: 

"Fray Francisco de BobadiUa, Vicario Pmvincial de la Orden de la Merced, 
docto y santo, que aqui, en Tierra Firme y Provincia de Nicaragua convertida 

'En una carta anterior, del 15 de julio de 1530, del Cabildo de Santo Domingo a S. M., le habla 
del comienzo de la "muy suntuaw" iglesia de las Mercedes y le avisa que con el P. BobadUa le envian 
como muestra, una pieda de canteria, 'muy bien iabrada", de la9 usadas en la fabrica, pan la que 
pedian la ayuda del Monarm. Veaw Fray Pedro Nolasco Perez, Rel&faMlc de la Mercedqu.epasamn a 
la ArnMca e~jpatlola. (1514-li77) Sevilla. 1934. p.s .  Es obra Fundamental para el conocimiento de los 
origenes de la Orden memdaria en Santo Domingo. 





de su mano ha hecho mucho bien, va a pedir limosna a V. M. para fabrica 
del Monasterio de su Orden en esta, que se ha empezado suntuosamente de 
canteria y muy bien labrada a lo romano. Dicho monasterio tiene muchas 
personas doctas y celosas que han servido mucho en la cc)nversifin y no 
tienen posibilidad. Suplicainos le despache favorablemente, como los Reyes 
Catolicos le hacian. El P. Bobadilla podra decir d d  Peru, pues conoce a los 
mas de alla. En Panama ayudo al aviamiento del Gobernador Piarro y fun- 
do en aquellas partes monasterios de su Orden, que permanecen poblados. 
Tenemos en mucho su persona; y V. M., le puede hacer merced".3 

La historia del culto mercedario tiene especial importancia, para no- 
sotros los dominicanos, desde el punto de vista literario, por la presencia 
de Tirso de Molina en el Convento de las Mercedes, de Santo Domingo, 
al que le dedico parte de su Hfstoria de Ea Orden de la Merced, escrita a 
principios del Sigo XViI y ttxlavia inedita. 

AUTOS SOBRE LOS MILAGROS DE N.S. DE LA MERCED 
EN LA ISLA DE SANTO DOMINGO4 

Yllmo. y Rmo. Sr. El rendido agradecimiento con que venera esta Isla 
a Nuestra Senora de la Merced por la visible proteccion, que debi en su 

jFr. Victor M. ua*. Los nwrcpdarfos en d Ami XW, Aquipa, 1942, Vol. 111, P.M. El Vol. 11. 
Arequipa, 1039. es rico en notirias y documentos que interesan a la W n  m& en h Isla, Vean- 
se, principalmente. pag. 11 (Cedula del 11 de mayo de 1526, a la Real Audiencia de Santo Domingo, 
pan que se les den sitio6 y dares a kis menurdarim); p.33 (Carta de Fr. Francisco de Bobadika, Santa 
Domingo. 9 de septiembre de 1527, dando cuenta de lo que ocurre cn Santa Marta por las discordias 
fomentadas por Bastidas): p.39 (Carta del Cabildo de la ciudad de Santo Domingo, del 15 de julio de 
1530, a Carlos V, en favor di: los meredarios pan que les ayude m la cwnsrmaion del templo cuy- 
plenos llevaha el P. Bobgdula) p...' (Cedula cle la Reina, en Espana, 17 de mayo & 1531, para que 
paguen pasaje al V. Francisco uobadilla, a trem reugimos, dos indios y un moza que pasan a la Isla 
Espaikhii); pp.71-72 (Cedula del 12 do mayo de 1537 al P Fr. Pedro do Miiio pan ha= h visita de los 
Conventos de la Ciudad da .Santo Domingo, Isla Espahola y Provincia de Nicaragua). Veame, adrmk, 
interesantes menciones de la Isla Espaiiola en las pp.35-37, 48,551.54, 58.61, 144, 274. 

'Me expediente pace& de h Biblioteca N a c i d .  Madrid. En el expediente ligum la Real Ctkiula 
del 12 do julio de 1729, acerca de lar Mercedes, que se omite aqui por figurar ya en la citada obm de 
Fr. C. de Utma, Ntm. Seiiora de las Mercedes .+., p.33. 



clemencia en el Universal Terremoto, que padecio, cuyo prodigio con otros 
constiirri a V. S. 1, autenticamente y el ser esta Senora especial protectora de 
las Ariiius para lo que con el glorioso Santo Domingo el ano de mil sekcien- 
ttxi. cincuenta y seis, a catorce de Mayo se aparecio sobre las Murallas desta 
Ciudad con cuya asistencia se consiguio la Victoria milagrosa por trescientos 
Catolicos contrd siete mil hereges comman dados del perfido Cromuel, de 
la que consta por Real Gdula en este Gobierno, y de todo hay relaciones 
autenticas en el Supremo Consejo, como tambien tradicicin de la misma 
aparici6n en la batalla de Sabana Real contra franceses; y respecto a que 
esta Ciiidad en veinte y nuwe de  Agosto de  mil seiscientos diez y seis, la 
juro por su Patrona y Abogada, como consta de sus Acuerdos, hahii5ndolo 
tambien Jurado de  las Noticias por lo respectivo a las Armas; habiendo asi- 
mismo el Cabildo Eclesiastico segun tradicihn, que constara en sus Acuerdos 
votado por su parte; me ha movido la singular devocion a esto Senora, ri 

quien reconozco enconiendada la Repul>lica, que Gobierno, y de quien 
esta visiblemente protegida, (por lo que he concurrido con el celo de siis 
religiosos a ayudarles en cuanto ine ha sido posible para concluir su Iglesiii. 
altar, y trono, que se ve con la mayor decencia) y como quiera, que la falta 
de este. no daba lugar a que se solemnizastrn sus fiestas; oi que se logra este 
univerxil consuelo, es de mi obligacion, para mas empeiiar la clemencia de 
Nuestra Setiora y por esta a su bendito Hijo, a que ampare, y libre de cala- 
midades este Pueblo, suplicar, como suplico, con mis intima veneracion a 
V. S. I., .se sirva de  declarar por dia festivo de  Precepto en esta Isla el veinte 
y cuatro del corriente en que la Iglesia Universal celebra la fiesta de Nuesti-d 
Senon de  la Merced, cuyo favor apreciare, mas de  lo que puedo decir, no 
solo como Gobernador de esta Isla, sino como personal esclavo de esta 
Divina Scnora, quedando reconocidisimo a beneficio tan importante al bien 
comun. como deseado de  mi filial afecto Nuesuo Seiior Guarde a Nuestra 
Sria. muchos ailos, como puede, y deseo. Santo Domingo, y septiembre 
diez y ocho de  mil setecientos treinta y cinco. Illmo. y Rmo. Sr. B. 1. m. de 



V. Sra, Illma. Su mas seguro afecto servidor. Dn. Alfonso de Castro y Maro. 
Illmo. Rmo. Sr. Dr. y Mro. Dn. fr. Juan de Galavis. Illmo. y Rmo. Sr. 

CARTA DEL CABILDO SECULAR 
El Consejo, Justicia y Regimiento de esta Ciudad, reconociendo al vi- 

sible beneficio, que experimento de la clemencia de Nuestra Senora de la 
Merced a ocho de septiembre del aiio de mil seiscientos y quince en que 
ceso el universal terremoto, que padecio esta Isla quedando un continuo 
movimiento en las cintas, cortinas y varillas de hierro de su nido abriendo y 
cerrando los ojos, mudando de color de trigueno en albo, a que se anadio 
la maravilla de ver un lucero, que la iluminaba moviendose de un brazo a 
otro, como todo consta calificado conforme al Santo Concilio de Trento por 
la Sentencia definitiva, que presentamos en debida forma, pronunciada sobre 
los nuevos milagros, por el Sr. Dean Dn. Juan Francisco Mancera Talaverano, 
Vicario Gral. de este Arzobispado, determino, y acordo en veinte y nueve 
de agosto de el ano siguiente jurarla por Yatrona Intercesora, haciendo 
voto de celebrar su fiesta, y de .ser los capitulares sus esclavos, como mas 
largamente consta por los mismos acuerdos, de que asimismo presenta- 
mos testimonio, y como quiera, que hasta ahora por no estar acabado su 
Templo, ni S.M. en trono correspondiente a nuestro deseo por la pobreza 
de esta Isla, no se ha podido solemnizar su culto a proporcion de nuestra 
agradecida devoci6n; estando ya al presente concluida y con la decencia 
que se ve, .se es fuerza este Cabildo a interponerse con su Ilima. suplican- 
dole rendidamente, que en vista de todo, y atendiendo a nuestros ruegos, 
para mas gloria de la misma Senora, se sirva de declarar el dii veinte y 
cuatro de septiembre, en que la Iglesia universal celebra, a Nuestra Seilora 
de la Merced, por fiesta de precepto a lo menos de una Cruz, por ser esta 
M o r a  jurada y dotada por la Advocacion de Mercedes; y pareciendo a S. 
Ilium, trasladar la fiesta votada de a ocho a veinte y cuatro, o reservarla 



por el dia ocho, y solo como fiesta en accion de gracias por el beneficio 
recibido en este dia sobre como punto de concienciri difiere este Cabildo a 
la Resolucion de V.. Sria, Illm~ de cuyo paternal celo tenemos una segura 
esperanza, de que atenderJ a nuestra suplica con la afhilidad, que acos- 
t~mbrd, cuya gracia agradeceran perpetuamente sus capitulares, y sera de 
universal consuelo para toda la feligresia de V. Sria. Illma cuya vida guarde 
Dios muchos anos en toda felicidad. Santo Domingo. y sttptiendxe diez y 
nueve de mil setecientos treinta y cinco anos. I>ctlro Pimentel de Figueroa 
Antonio de Coca y Landechr - I h .  Thomas de Heredfa. Por Ciudrid. Agustin 
de Herrera y Calderon, SSno. Hppco. y de CahiWo. 

AUTO 
En la Ciudad de Santo Domingo de la Isla Espanola, Indias del Mar 

O&no a diez dias del mes de diciembre de mil seiscientos y quince anos 
el Senor Dean de este Arzobispado, por ante mi Antonio Franco de Ayala, 
Notario Apostolico, y publico de esta Ciudad, habiendo visto lo pedido por 
el padre fr. Juan Rodriguez, comendador en la casa y convento de la Madre 
de Dios de la Merced, dijo, que por cuanto ante su merced han pasado las 
diligencias, que se han hecho desde el dia, que comenzti a hacer los Milagros 
la Madre de Dios de la Merced, que fue a ocho dias del mes de septiembre 
pasado de este presente ano en que estamos, que fue en su propio dia y 
fiesta, y por que sobre los dichos milagros su Merced a hecho muclias y 
extraordinarias diligencias, y toda la mayor parte de los dichos inilagros a 

su merced le Consta por haherlos visto ocularniente, segun y como mas 
largamente .se contiene por las diligencias y probanzas que su merced tiene 
hechas a que se remite. en las cwles su merced; como Juez Ordinario, a quien 
incunihr lo aisodiclio aprolwlia, y aprobri, ratificiha y ratifico y inandah y 
mando. que a la parte de dicho Convenio de Niiesim Sehora de la Merced se 
le de uno, dos y mas traslacios y en cada uno dc ellos su merced interponia 



e interpuso su autoridad y decreto judicial para que valga y haga fe don- 
de quiera que se presentaren; y en lo demas que pide la parte del dicho, 
Convento de la Madre de Dios de la Merced para calificacion de los dichos 
milagros, su merced esta pronto a hacer, junta de tecilogcxs y Predicadores 
para que vean las dichas diligencias y probanzas y califiquen los dichos 
milagros con asistencia de su merced, y hecho lo susodicho, y calificandose 
los dichos milagros su merced manaar;t que se puliiquen en Ius iglesias y 
Conventos de esta Ciudad y un las demas partes y lugres, que convengan 
con la solemnidad que el caso requiere; y asi lo proveyh, mando y firmo 
Ante mi Antonio Francisco de Ayala, Notario. 

AUTO 
En la Ciudad de Santo Domingo, de las Indias del Mar Oceano a once 

dias del mes de diciembre de mil seiscientos y quince anos, el sehor k a n  
Dn. Jiian Francisco Mancera T~ilaverano, Dean de la Catedral de esta Ciu- 
dad, l h h r  y Vicario Generd de este Arzobispado, por, el lllmo. Rmo. 
Sr, el Mrn. Dn. fr. Diqa de Contreras, Arzobispo de esta Ciudad Primado 
de las Indias, por antc mi Antonio Frmco de Ayda. Notario Apostolico y 
publico de su Audiencia y Juzgado dijo, que por cuanto su merced tiene 
hechas todas hs diligencias e infomaciones c.era de los milagros, que la 
Madre de Dios de la Merced a hecho cn esta Ciudad desde ocho dias del 
mes de septiembre pasado de este ano, hasta el dii de hoy a hecho en ellos, 
todas las diligencias necesarias y extraordinarias, y haber su merced por vista 
de ojtx, visto la mayor, parte de ellos, de que su merced tiene aprobadas 
todas las diligencias e infomaciones, y mandado de ellas dar los traslados 
necesarios, y que pidiere la pate del Convento de la Madre de Dios de la 
Merced interponiendo en ellos su merced su autoridad y decreto judicial 
para que vayan con la decencia y autoridad que conviene para un caso tan 
grave, y que sean publicados en las Iglesias y Conventtx de esta Ciudad y 



en las demas partes, que convengan con la autoridad y decencia que se- 
mejante caso lo quiere; su merced remitia y remitio la calificacion de los 
dichos milagros a los MM. KR. PP. fr. Juan de Galvez, Guardian del Convento 
de Sr. Sn. Francisco de esta Ciudad, de la Provincia de Santa Cruz, y a fr. 
Luis Geronimo de Lore, de la Orden de Sir. Sn. Francisco, Comisario de la 
Provincia de Nueva Espafia, residente ni presente en esta Ciudad, personas 
doctas, y predicadores, teologos, personas graves, y de calidad constituidos 
en dignidad, cristiandad y letras, de quien se "tiene mucha satisfaccidn por 
sus muchas letras y cristkandad, a quien su merced pide, ruega y suplica a 
sus Paternidades acepten la dicha remision y aceptada manden ver las dili- 
gencias e informaciones que sobre los dichos milagros; su merced ha hecho 
y vistos manden calificar los milagros, dando su parecer para que dados 
y calincados sean publicados con la autoridad y decencia, que semejante 
caso, lo requiere para la cual mandaba y mando al presente Notario vaya al 
Convento de Sr. San Francisco de esta Ciudad y haga relacion de las dichas 
diligencias e informaciones a sus Paternidades para que hechas vean lo que 
convenga al servicio de Dios Nuestro Senor y de su bendita Madre, y asi 
lo proveyo, mando y firmo, Dn. Juan Mancera Talaverano, Dean. Ante mi, 
Antonio Franco, de Ayala Notario. 

~ C A C I ~ N  
En la ciudad de Santo Domingo, de la Isla Espanola, & las Indias del 

Mar Oceano. Yo el Notario suscrito en eumplhiento de lo proveido y man- 
dado por el Sr. Dean y Provisor fui al Convento de San Francisco de esta 
Ciudad, y lei, y notifique el auto de esta otra parte a los MM. RR, PP. fr Juan 
de Galvez, Guardian de dicho convento, y a fr. Luis Geronimo de Lore, de 
la Orden de Sr. Sn. Francisco, Comisario de la Provincia do Nueva Espana, 
residente en esta Ciudad y habiendolo visto, oido y entendido dijeron que 
aceptaban y aceptaron la dicha remision hecha por el Senor Dean y Provisor 



en sus PP., y esthn prestos de  hacer todo lo que conviniere al servicio d e  
Dios Nuestro Senor, y de  su bendita Madre y que haran todo aquello, que 
a su saber y entender entendieron a semejantes casos, y asi lo juraran in 
verbo sacerdotis, y lo firmaron de  sus nombres, fr. Juan de Galves, fr. Luis 
Geronimo de  Lore= Ante mi Antonio Francisco de  Ayala Notario. 

AUTO 
En la Ciudad de  Santo Domingo, en veinte y dos dias del mes d e  

diciembre de  mil seiscientos y quince anos. Vistos estos autos por los 
MM. RR. PP el Pe. Guardian fr. Juan de GaIvez, Guardian del de  Sr. Sn. 
Francisco, d e  esta dicha Ciudad, Predicador y Pe. Perpetuo de  esta Pro- 
vincia de  Santa CNZ d e  Caracas, y el Pe. fr. Luis Geronimo de  Lore, Lector 
de  Teologia y Comisario de la Provincia de  Santa Elena de  la Florida, y 
Visitador de  la Isla de Cuba, de la Orden de San Francisco y Teologos, 
por ante mi Antonio Francisco de  Ayala Notario Apostolico y Publico del 
Juzgado Eclesiastico de  esta Ciudad, dijeron, que sus PY, han visto, leido y 
entendido todas las probanzas e informaciones y diligencias hechas por el 
Sr. Dean Dn. Juan Francisco Mancera Talaverano, Dean de la Catedral d e  
asta Ciudad, Juez Ordinario y Provisor d e  este Arzobispado, por el Illmo. 
y Sino. Sr. fr. Diego d e  Contraas, Arzobispo de  este Arzobispado Primado 
de  las Indias, cerca d e  los milagros que la Madre de  Dios de  la Merced 
que esta en esta dicha Ciudad, ha hecho en  ocho de  septiembre pasado 
de este afio, antes y clespues hasta el dia de  hoy, como personas, a quien 
fue ver y calificar los dichos milagros dijeron que en seis puntos principal- 
mente parece haberse declarado esta Santa Imagen milagrosamente excede 
del orden de naturaleza, los cuales la comprobaron con mucho numero de 
testigos mayores de  toda excepcian eclesiLticos y seglares, asi hombres; 
como mujeres de h gente mas granada y principal de esta ciudad e n  que 
contestan muchas y diferentes personas los cuales fueron examinadas con 



la forma y orden que pone el derecho en el capitulo, venerable texto, que 
es en las Decretales los cuales son en abrir y cerrar los ojos, y menearlos 
milagrosamente. lo cual declaran haber: visto treinta y cinco personas, que 
fueron testigos de vista, cvmo se contiene en la informacion. El segundo 
de la alteracion y mudanza de rostro trigueiio en blanco en que testifican 
declaran, y contestan treinta testigos. Decreta el tercer punto el de tener en 
si movimiento tremulo, que se vio en las cintas, que estaban pendientes de 
los velos, que la Madre de Dios tenia, con que se abrian y cerraban, el cual 
dicho movimiento cvnsta ser fuera del orden natural, por que ya habian 
cesado los temblores, que hubo en esta Ciudad, los cuales se vieron con 
experiencias, que se hicieron de no ser causados de aire, ni viento ni del 
humo de las hachos, y candelas, en el cual inilagm declaran, y contestan 
cuarenta y cuatro testigos oculares. El cuarto es el moverse con movimiento 
conocido las dos varillas de hierro o plata con que se tiran los velos, en 
que declaran, y contextan siete mujeres principales, sin otros testigos, que 
consta por los autos e infomaciones a que .se remiten, sin dos hombres, 
que tambien declaran lo mismo. El quinto m de unos resplandores a ma- 
nera de luceros, que se vieron en el brazo y cwrona de Nuestra Senora que 
se mudaban de una parte a otra, en el cual declaran y contestan cuarenta y 
dos testigos de  vista y hombres y mujeres. El texto es que de la corona de 
Nuestra Seiiora vieron salir un pajarito y volar por lo alto, en que declaran 
y contestan quince personas testigos oculares mujeres. Demas de lo dicho 
consta haber hecho milagro la Santa Imagen dando salud a un enfermo 
desahuciado de camaras de sangre, en que declaran dos testigos, que el 
uno de elloti es el mismo enfermo en quien se obro el milagro, y el otro su 
carada. Y asimismo hay otros cuatro milagros de testigos singulares, que por 
no estar probados, no se hace mencion de ellos. Asimismo declara el Pe. 
Bartholome Sanchez, Clerigo, que a un enfermo devoto de la Virgen, que 
estaba a punto de  morir y sin habla, y apercibida la mortaja se le aparecio 
y concedio que no muriese hasta que no se confesase y asi como se hubo 



confesado fue Dios servido de llcvarselo; en el cual milagro contestan Isabel 
Mendez, que por ser beneficio espiritual en bien del alma se debe estimar 
en tanto, y mas que todos los referidos. Y asimismo estando Gaspar Franco, 
vecino de esta Ciudad, en la Iglesia del Convento de la Madre de  Dios, oido 
misa despui2s de haber dicho la mayor, y estando hablando con Leonor de 
Jesus Beata y Lucia de Nava, cayeron de una capilla de lo alto de ella dos 
vigas, y la una dio en la silla, y se la hizo pedazos, y el viento lo arrojo de la 
silla donde pensaron que lo  habia hecho pedazos, y encomendandose a la 
Madre de Dios fue libre del peligro, del mal  le preservo Nuestra ,Senora por 
haberse encomendado a ella, en el cual declaran, y contestm cinco testigos 
Por todo lo cual los dichos Pes. Guardian y Comisario dieron su parecer y 
censuras, aprobando los dichos milagros ser verdaderos y dignos de ser a- 
lificados determinadamente por el dicho Senor Dean Juez y Vicario General 
de este Arzobispado, y asi los aprobaron unanimes y conformes y dijeron 
deberse publicar y predicar con la solemnidad que manda el Santo Concilio 
de Trento, que se publiquen y prediquen los nuevos milagros averiguados 
y probados juridicamente por el Ordinario y lo firmaron de sus nombres 
ante el presente Notario 

Fr. Juan de Galvez. Fr. Luis Ger6nimo de Lores 
Ante mi, Antonio Francisco de Ayala Notario. 

AUTO 
En la Ciudad de Santo Domingo, de la Espanola, Indias del Mar Oceano, 

a veinte y dos dias del mes de diciembre & mil seiscientos y quince anos, 
el Sr. Dean y Provisor de este Arzobispado, por ante mi el presente Notario 
hizo escrito, habiendo visto el parecer dado por los MM. RR. PP. fr. Juan de 
Galvez, Guardian de este Convento del Sr. San Francisco, de esta Ciudad de la 
Provincia de Santa Cruz, y fr. Luis Geronimo de Lore, Comisario de la Florida 
y Visitador General de la Isla de  Cuba, de la Orden de San Francisco. Dijo 



que cxlificaba y califico los dichos tnilagms, wino juez ordinario conforme 
el Santo Concilio y mandaba y iniindo se puhliquen y prediquen en las 
Iglesias y Conventos de esia Ciudad y en las deinas panes, y lugares de ella 
con las solemnidades que cl caso rcquiere y asimismo inandaba y inando se 
pinten los dichtxs milagros en el dicho Convento de  la M ~ d w  de  Dios de  la 
Merced, por cuanto asi conviene al .Servicio dc Dios Nuestro Striior y de su 
bendita Madre, y que sus milagros sean publictidos para que venga a noticia 
de todos los fieles cristianos, y asi lo provey6, m n d 0  y firmo, mandaba y 
mando a el presente Notario, llene mtos auto.. al Sr. Arcediano Dn. Pedro 
de Valdez y Mella, Gobernador y Vicvdrio General de  este Arzobispado por 
el Sr. Arzobispo para que su merced lo vea y para mas abundancia provea 
lo que convenga. Don Juan Mawrd Talaverano, Dean. Ante mi, Antonio 
Francisco de Ayala, Notaria. 

AUTO 
En la Ciudad de Santo Domingo de  Isla Espaiiola de  las Indias del Mar 

Oceano, en treinta dias del mes de  diciembre de  mil seiscientos y quince 
aiias. Visto por el Sr. k a n  I h .  Juan Francisco Mancera Talaverano, Yrovisor 
y Vicario General de  este Armbispado, por el M. Illmo. y Rmo. Sr. el Mto. 
Pr. fr. Diego de Contrttris, Anohispo de este Arzobispado, Primado de  las 
Indias con parecer del Licdo. Dn. Miguel Delgado y Mendoza, Almgado 
de esta Real Audiencia, su A . r .  Dijo que ante mi Antonio Francisco de 
Ayala Notario I>iiblico de  su Audiencia y Juzgado, que rnandaba y mando 
que tocias las obras y milagras que se han hecho mediante la Madx de Dios 
de la Merced de  esta Ciudad se han hecho y visto por muchas y diferentes 
personas, como consta por los autos y averiguaciones, mandaba y mando 
se publiquen y prediquen asi en las Iglesias y Conventos de  esta Ciudad, 
como en todas las demas partes, y lugares de  ella con la autoridad y de- 
cencia que semejantes casos se requieren y se puedan pintar y pinten en el 



dicho Convento y en todas las demas partes que convengan y mandaba y 
mando se cumpla y guarde y ejecute el auto y parecer de los MM. RR. PP, 
fr. Juan de Galvez, Guardian del Convento de San Francisco de esta ciudad, 
Provincia de Santa Cruz, y el Pe. fr. Luis Geronimo de Lore, Comisario de 
la Florida, Visitador General de la Isla de Cuba, de la Provincia de Nueva 
Espana, de la Orden del Senor San Francisco, Predicadores Teologos, y su 
merced, como Juez Ordinario, a quien compete calificar los dichos milagros 
conforme al Santo Concilio, los calificaba y califico, probaba y aprobo, y 
mandaba y mandi, se publiquen y prediquen y pintense, como esta dicho 
y asi lo proveyo y rnandi, y firmo can parecer de su Asesor Dn. Juan Man- 
cera Talaverano, Dean. Awsor el Licenciado Delgado - Concuerda con sus 

originales que saque de un proceso de letra antigua, que esta en la caja del 
deposito del Convento de Nuestra Sehora de la Merced, de esta Ciudad, el 
que se me puso presente para efecto de sacar este testimonio, lo vi y reco- 
noci verdaderamente antiguo por la forma de letra, papel y tinta, en que no 
halle sospecha alguna por ttstar todos sus folios rubricados al margen con 
la rubrica del Notario, va correjido y concertado fiel y legalmente escrito 
y de pedimento del R. P. Comendador de dicha Convento doy este en la 
Ciudad de Santo Domingo, en diez y siete dias del mes de septiembre de 
mil setecientos treinta y cinco anos. En testimonio de verdad - Bartolome 
Ximenez Maldonado, Notario. 

ACUERDO DEL CABILDO 
En la Ciudad de Santo Domingo, en lunes veinte y nueve dias del mes 

de agosto de mil seiscientos y diez y seis anos se juntaron en las casas 
de Cabildo la Justicia y Regimiento de esta Ciudad, es a saber Sr. Diego 
de Caceres Caravajal y Baltasar Tello de Guzman, Alcades Ordinarios, 
y Dr. Alvaro Caballero Pimentel y Pedro Fernandez de Ortega, y Luis 
Guerra de Alvarado y Juan de Ortiz Sandoval y Don Juan Francisco de 



Torrequemada, Regidores para tratar en las cosas del servicio de S. M. 
y "bien de esta Republica y lo que en el se trato y acordo es lo siguientes. 
En este Cabildo se trato de hacer Voto a la Natividad de la Madre de Dios, 
que es a ocho de septiembre y reconocidos de los beneficios y mercedes 
que de su bendita mano se reciben ofreciendonos por sus esclavos y to- 
mandola por nuestra patrona e intercesora con su bendito hijo para que 
nos ampare y libre de los terremotos y temblores de tierra que pueden 
suceder en esta Isla y otros trabajos; para lo cual se acordo por todos que 
se nombren dos Comisarios en la forma que se han hecho los demas Vo- 
tos que esta se tiene para que le hagan en las manos de un sacerdote de 
Nuestra Madre y SeAora de las Mercedes, para siempre jamas, obligandose 
a asistir a los Oficios divinos de Misa y Sermon en forma de Cabildo una 
vez en el aiio, que es el dia de la Natividad de Nuestra Sefiora que es a 
ocho de septiembre y fiestas, que hacen los religiosos de su Casa. Asimis- 
mo se acordo que se haga voto para siempre jamas, que en su Vispera 
aquella noche se hagan todos los artificiales de fuego de polvora y otros 
fuegos de piras y luminarias, que es lo que se hace a los demas Santos y 
otro dia despues se corran toros en la Placeta del Convento y se hagan las 
barreras necesarias para la dicha fiesta y para hacerse dicho voto y hacer 
las dichas fiestas en este afio se nombran por Comisarios al Alcalde Sr. 
Diego de Caceres Caravajal y Sr. Alvaro Caballero Pimentel y Sr. Alonso 
Fernandez de Fuenmayor, Regidores, a los cuales, y a la mayor parte de 
ellos se les da comision en forma y para que libren lo que se gastare en 
la dicha fiesta sobre el Mayordomo, el cual lo pague de  los propios y 
rentas con libranza de la mayor parte de ellos refrendada de el Escriba- 
no del Cabildo y al dicho Mayordomo se le pase en cuenta lo que asi 
pagare. Leyeronse algunas peticiones, por ellas parecera lo proveido y 
con esto se acabon este Cabildo. Don Diego de Caceres Caravajal - Don 
Pedro Femandez de Ortega= Ante mi Fernando Luis de Salazar, Escribano 
de Cabido. 



ACUERDO DEL CABILDO 
En la Ciudad de  Santo Domingo en cinco de  septiembre de mil seiscientos 

diez y seis anos se juntaron en las casas de Cabildo la Justicia y Regimiento 
de esta Ciudad a saber Baltasar Tello de  Guzman, Alcalde Ordinario y Don 
Alvaro Caballero Pimentel, y Don Pedro Fernandez de Ortega y Nicolas Lopez 
de Ayala y Don Juan Silverio Mojica y Don Rodrigo de Consuegra y Quinones, 
Regidores para tratar en  las cwas del servicio d e  S, M., y bien comun de  estia 
Republica, y en el lo que se trato, y acorda es lo siguiente: AcordOse, que 
atento a que se nombro por Comisario a Don Alvaro Fernandez de Fuenma- 
yor, Regidor en compdnia del Alcalde Don Diego de  Caceres Caravajal y a 
Don Alvaro Caballero Pirnentel para que en manos d e  un sacerdote hiciesen 
voto a la Madre de Dios de las Mcmdes de  hacerle fiesta cada ano, y otras 
cosas y porque el dicho Sr. Alonsa Fernandez de  Fuenrnayor esta malo, y 
no podra hallar presente ha hacer dicho Voto, se nombre en su lugar a Don 
Juan Silverio Mojica, Regidor, al cual se le d i  la misma Comisidn, que al 
dicho Don Alonso Fernandez de  Fuenmayor se le dio para hacer el dicho 
voto tan bastante, como de derecho en tal caso se requiere, y con esto se 
acabo este Cabildo. Don Baltasar Telh de Guzman= Don Nicolas Lbpez= Ante 
mi Fernando Ruiz de  Salazar, Escribano de Cabildo. 

ACUERDO DEL CABILDO 
En la Ciudad de  Santo Domingo de  la Espanola, en dos dias del mes de  

enero de mil seiscientos diez y ocho anos se juntaron en las casas d e  Cahil- 
do  la Justicia y Regimiento de  esta Ciudad es saher Don Baltasar Garcia de 
Acevedo, Alcalde Ordinario, Don Domingo de  Torres, Alcaldes Ordinarios, y 
Francisco Rodriguez Franco, Algwacil mayor, y Don Alvaro Caballero Pimentel 
y Luis Gomez, y Nicolas Lopes de  Ayala y Don Juan Silverio Mojica y Don 
Rodrigo d e  Consuegra y Don Alonso de  Figueroa, Depositario General y 
Juan Ortiz de  Sandoval y Dan Juan Fernandez Torrequemada y Don Gomer 



Davila y Benavides y Roque Godinez de Anayfi y Don Antonio de  Viloria y 
Junco, Regidares para nonibrar Mayordomo y demas oficios, se nombran, 
oi dicho dia, y lo que se trato y acordo es l o  siguiente: Acordose, que 
nombra para Comisarios para la fiesta de la Natividad d e  la Madre de Dios 
que es a ocho de  septiembre. Patrona de esta Ciudad de los temblores de 
tierra a Domingo da Torres, Alcalde Ordinario y a Don Alonso Ferniindez 
de Fuenmayor y a Don Iiodrigo de  Consuegra y Quinones y a Juan Ortiz 
de Sandoval, liegidores, a los cuales se les da Comision en fi)ma para 
que libren todo lo que sc gastare en la dicha fiesta Conforme al Voto que 
se hizo en el Mayordonlo de  la Ciudad el cual lo pague de  lo que es a su 
cargo, tocante a los propios y rentas con librmza firmada de tres de los 
dichos Comisarios, refrendada del Escribano de Cabildo y lo que de  esta 
manera pagare el dicho Mayordomo se le pase en cuenta. Y con esto se 

acaM este Cabildo - Don Baltasar Garcia de  Acevedo - Don Juan Fernan- 
dez de  Torrequemada - Ante mi - Fernando Ruiz de Salazar, Escribano 
de Cabildo. Concuerdan estos tres acuerdos con los originales de  que se 
hace mencion que fueron hechos por el Cabildo Justicia y Regimiento de  
esta Ciudad estan refrendados y autorizados por Fernando Ruiz de  Salazar, 
Escribano que fue de dicho Cabildo y constan en el Lihro de Acuerdos, 
que corrio desde el ano de mil seiscientos y diez y seis, hasta el de mil seis 
cientos y diez y ocho, que para en el Archivo de  dicho Cabildo a que me 
remito. y va corregido y concertado, cierto y verdadero, para que de ello 
conste donde convenga de mandato del Cabildo, Justicia y Regimiento de  
esta Ciudad de  Santo Domingo doy este en ella en diez y nueve dias del 
mes de  septiembre de  mil setecientos treinta y cinco anos y en fe d e  ello 
hago mi signo = En Testimonio de Verdad = Agustin de  Herrera y Calderon, 
Escribano Real Publico y de Cabildo. 

Illmo. Sr. A. V. Sria. 1II"onstara autenticamente el voto y juramento que 
hizo esta Ciudad a Nuestra Seiiora de  la Merced el dia veinte y nueve de  
agosto del ano de mil seiscientos diez y seis, como tamhien el milagro que 



se experimento en el ocho de septiembre del aiio antecedente, cesando el 
universal terremoto que padecio esta Isla, y manifestandose continuados 
prodigios de esta Seiiora en los cuarenta dias siguientes por lo que los se- 
nores mis companeros y yo la celebramos con especiales demostraciones 
de devociiin y agradecimiento; y aunque por la falta de papeles no se en- 
cuentra el Acuerdo en que esta Real Audiencia hizo el Juramento como lo 
practich el Cabildo, hay tradicion de haberlo asi ejecutado y como quiera 
que existiendo el instrumento do la Ciudad se considera suficiente motivo 
para que se consiga lo que nuestro especial afecto desea y la universal 
devocion de la Isla, paso a manos de V. Sria. Illma. esta suplica para que 
se digne condescender a la pretension del Cabildo de esta Ciudad sobre 
declarar por dia festivo en este Arzobispado el veinte y cuatro del corriente 
en la Iglesia universal celebra a Nuestra Sehora de la Merced: beneficio que 
agradeceremos todos, con el mas intimo reconocimiento = Nuestro Sr. Guarde 
a V. Sria. Illrna. felices y dilatados arios, Santo Domingo y septiembre diez 
y nueve de mil setecientos treinta y cinco.- B.1. mano de V. Sria. Illma. su 
mas afecto servidor Don Fernando Rey Villardefrancos = Illmo. Sr. Mro. Don 
Fr. Juan de Galavis. 

SUPLICA 
iilmo. Sr. El Coronel D. Juan Clou de Guzman Cabo subalterno de esta 

Plaza, el Sargento mayor de ella Don Francisco & Figuem Valcazer, y los 
infmaiptos Capitanes de la Infanteria de su Guarnicion exponemos a V. 
Sria. Illma. con la mas ptofunda veneracion el que habiendo el dia catorce 
de mayo del ano pasado de mil seiscientos y cincuenta y seis alcanzado 
nuestras almas la milagrosa victoria contra siete mil herejes ingleses soio con 
trescientos catolicos como consta por Real Cedula expedida en este asunto, 
se debio prodigioso triunfo a la portentosa y visible aparicion de Nuestra 
Senora de la Merced y del glorio50 Santo Domingo de Guzman sobre las 



murallas de esta Ciudad por lo que el Senor Conde de Peiialha, Capitan 
General, que era con los demas oficiales de Guerra, juraron a esta Senora por 
especial Patrona y Abogada de las Armas, la que continuando su Pavocinio 
aseguro con su repetida aparicion la victoria contra franceses en Sabana Real 
de que existen aun muchos testigos vivos, por lo que deseando nosotra3 
por nuestra devocion y agradecimiento con acuerdo del Sr. Capitan General 
y fiados en la parternal afabilidad, que merecemos de V. Sria. Illma. hemos 
resuelto suplicar rendidamente a V.- S. S. se sirva declarar por dia de fiesta 
en este Arzobispado el veinte y cuatro del corriente, en que la Iglesia uni- 
versal celebra a Nuestra SeIiora de  la Merced. que para ello necesario siendo 
nuevamente la juramos por ante V. Sria. por especial protectora y Abogada 
de  nuesms amas. Nosotros esperarnos que V. Sria. Illma. atendera a nuestra 
suplica pard ejercicio de nuestra devocion y de la Universal que profesa, 
esta Isla a la Senora.- Nuestro Sr. guarde a V. Sa. Illma. muchos afios en las 
felicidades que deseamos. Santo Domingo y septiembre diez y nueve de mil 
setecientos treinta y cinco = Illrno. Sr. = B. 1. mano de V. Sria. Illma. sus mas 
afectos y seguros servidores = Don Juan Clou de Guzman - Don Francisco 
Figueroa Valcarce - Don Francisco de Echalas- Don Juan Perez Gonzalez-: 
Nicol8s de Guridi y Coronado - Francisco de  Mieses - Don Pedro Lou.sel 
Montero - Don Geronimo de Figueroa Valcarce - Don Guillermo Place. 

SUPLICA 
Seiiores Venerable Dean y Cabildo de Nuestra Santa Iglesia Metropolitana. 

El Cabildo Secular de esta Ciudad desea consagra nuevos cultos a la Madre 
de Dios de la Merced para mas especial reconocimiento de las misericordias 
recibidas de Dios por su intercesion poderosa; para hacer mas prestantes en 
la consideracion los milagros que hizo esta divina Seiiora desde el dia ocho 
de septiembre del ano de mil seiscientos y quince por espacio de cuarenta; y 
para que el redente sacrificio de los cortos obsequios de  que es capaz en tal 
respecto la debilidad humana empene mas y mas su patrocinio y proteccion 



a esta Ciudad e Isla, que venera cclmo a especial patrona y protectora en 
Armas, temblores y calamidades. A este fin desean. que se estatuya y tlecla- 
re por dia de  fiesra cle precepto el veinte y cuatro de  septiembre en que la 
Iglesia celebra a la Madre de  Dios con la csyxcial Advcwacion de  la Merced 
y que el voto que en accion de  gracias dc lo expresado Iiizo antiguamente 
la Ciudad dc celebr~r cada aiio la fiesta de la Merced o a Nuestra Seiiora 
de la Merced el dia oclio de scptiemhre en que se celebra el misterio de  Iu 
Natividad de esta Setiora, se remueva, y traslade al expresado veinte y cuatro 
del mismo por ser n15s propio por dii en que se venera con la especial Ad- 
vocacion de la Merced. Haciende al mismo tiemp) presentes instrumentos, 
asi de  los milagros, como de su voto en la misma conformidid expresada. 
Con la misma devocion, y religioso celo desean al referido nuevo culto 
la Real Audiencia 10 que S. A. Real .se ha dignado significarme, y el Senor 
Presidente y Gobernador de  esta Isla, como asimisnio los Sres. Cabo suh- 
alterno, y Cupitanes en nombre y representacion de la tropa quedo de mi 
cargo (que yo recibi gustoso) el proponer y saber de V. Sria. si tuvo hecho 
voto de concurrir a esta accion de gracias con la Mi.%, como por tradicion 
se dice, y si le tuvo si gusta de renovarla, o en caso de  no haberle tenido, 
si de  nuevo quiere Iiacerle, o determinar el que se concuwa por parte de 
V. Sria. con la Misa todos los dius veinte y cuatro de  septiembre en que en 
lo venidero pretende el Cabildo Secular hacer li fiesta.= Por lo que he de  
deber a V. Sria. me de  razon por escrito de  su determinacihn sobre este 
particular para que quede comprendida en la de  I? suplica interpuesta: y si 
V. Sria. gustare podr4 consultar sobre todo lo mencionado aquello que le 
pareciere mas conforme, justo y amglado. Yo quedo deseando frecuentes 
ocasiones en que complacer a V. Sria. Ds. Guarde a V. Sria. nuevos y muy 
felices anos. De este Palacio, hoy veinte de septiembre de  mil setecientos 
treinta y ciIico.= B. 1. mano de V. Sria. su mas afecto seguro .servidor.- Fr. 
Juan Arzobispo de  - Santo Domingo. Concverda con la arta Original a que 
me remito, con la que corregi y concerte este, va cierto y verdadero; y d e  



mandato verbal de su Sria: Illma. el Arzobispo mi Seiior saque este en el 
dicho dia Referido en la carta - Don Jo.& Felipe Morodo - 

Notario Pro-Secretario. 

CARTA 
Illmo. y Rmo. Sr. Se Iia visto en este Cabildo la carta de V. Sria. 

Illma. en que se sirve de participarle, como el Cabildo, Justicia y Regi- 
miento de esta Ciudad desea consagrar nuevos cultos a la Madre de  Dios 
de las Mercecics, para especial reconocimiento de las misericordiris de  
Dios, que tiene recibidas por su intercesi6n y hacernos presentes a la 
consideracion los milagros que hizo tiesde el dia ocho de  septiembre del 
ano pasado de seiscientos y quince por espacio de cu:ircnta; y para que 
el reciente sacrificio empene mas su proteccion para esta Ciudad e Isla, 
como la Patrona le venera, para estc fin desea estatuir y clrclare por fiesta 
de  precepto el veinte y cuatro de septiembre, en que 13 Iglesia celebra 
a la Madre de Dios con 1;i especial Advocacion de  las Mercedes; y que 
el voto que antiguamente en accion de gracias de  lo expresado sobre la 
Ciudad de celebrar anualmente la fiesta el dia ocho de septiembre. en 
que se celebra el misterio de  la Natividad, se traslade al expresudo veinte 
y cuatro del mismo mes por ser el en que se celebra esta Advocaci6n 
significando Sria. Illma. que con el niisino afecto desean este nuevo Culto 
el Sr. Presidente Gobernador y Capitrin General de  esta Isla Coronel Don 
Alfonso de  Castro y sil Real Audiencia con otros individuos, sirviendose 
V. Sria. Illma. preguntar si este Cabildo en aquel tiempo tiivo hecho 
voto de  concurrir a esta ricci6n de gracias con la celebridad de la Misa, 
como por tradicih se dice, y si en caso de  no haberle hecho quiere ha- 
cerle al presente o concurrir con la Misa todos los anos el dia veinte y 
cuatro de  septiernbre en que se  pretende de  esta celebridad. Lo que se 
trato en este Cabildo y conferido sobre los puntos expresados en las 



d e  V. Sria. Illma. se mandaron reconocer los libros antiguos de  Acuerdos 
y en ninguno se ha hallado que por este Cabildo se haya celebrado voto, 
como se ve por la Certificacion que .se le mando poner al Secretario de  a- 
bildo. Y en esta atencion sobre este punto se acordo por voto de todos los 
Capitulures, que para mayor obsequio de la Virgen Santisima y manifesrur su 
agradecimiento, en los continuados beneficios, que mediante su Patrocinio, 
se experimentan de la Divina Misericordia en todos los conflictos, que padece 
esta ciudad concurriese y esta pronto a concurrir todos los anos este Cabildo, 
y sus individuos a celebrar la Misa, y asistir a la Festividad que se expresa.= 
Y por lo que mira a los demas puntos que contiene la citada carta, lo deja 
este Cabildo a la alta prudencia y religioso celo de V. Sria Illma. para que 
sobre ello determine lo que tuviere por bien.= Queda este Cabido deseando 
ocasiones en que complacer a V. Sria. I h .  y que le nmde en cuanto fuere 
de su agrado. La Magestad Divina gwiircie a V. Sria Illma. mudios y felices antxs 
para lustre, y honra de esta Iglesia y bien de su rebdiio, Santo Domingo, y sep 
tiembre veinte y uno de mil setecientos tnrinb y cinco Illmo. Sr. Servidores y 
Capellanes de V. Sria. Q. L .B. L. M. = Dr. h. Jok Rengifo Pirnentel. - Dr. Dn. 
Frdnco, del Castillo Tomsquemada - Melchor Carrion = Dr. Dn. Antonio de la 
Concha Solano - Dr. Juan Jose de Tapia = Dr. Pedro de Valdez - Mro. Esteban 
de Robles - Licenciado Nicolas de Aguilar = Don Raltasar Femandez de Castro 
= Por mandato del V. Sr. D a n  y Cabildo Manuel Felix Jimenez Maldonado = 

Secretario, Notario. 

AUTO 
En la Ciudad de Santo Domingo de la Isla Espaiiola, en veinte y dos 

dias del mes de septiembre de  este presente ano de mil setecientos treinta 
y cinco su Sria. el Illmo. y Rmo. Sr. Mro. Dn. fr. Juan de Galavis, Canbnigo 
Reguiar Premonstratense Digmo. Arzobispo, de  esta Santa Iglesia Mempo- 
Litana, Primado de las Indias, al Consejo de S. M. &c; Habiendo visto dos 



instrumentos autenticos, que hizo presentes el Ilustre Cabildo de esta Ciudad 
uno por donde constan, los prodigiosos milagros que obr6 la Madre de Dios 
de la Merced en y desde el dia ocho de septiembre del ano pasado de mil 
seiscientos y quince dia consagrado por la Iglesia al Misterio de la Natividad 
de esta Sefiora, y en que cesaron los temblores de tierra, que tenian a esta 
Isla en conwidisimo riesgo: y otro por que consta el que con esre motivo 
hizo Voto el mencionado Ilustre Cabildo de hacer fiesta en accion de gra- 
cias a Nuestra Seiiora de la Merced en el expresado dia ocho de septiembre 
perpetuamente, la que hasta el presente ha practicado. Acompano a estos 
instrumentos una carta en que solicita, que su Sria. Illma. remueva el voto 
que tenia hecho de celebrar la fiesta de Nuestra Sefiora de  la Merced en el 
dia ocho de septiembre para el dia veinte y cuatro del mismo mes por ser 
mas propio, como dia en que la Iglesia celebra a esta Senora con esta ad- 
vocacion; y que juntamente se sirviese su Sria. Illrna. de hacer dia de fiesta 
de guardar el mencionado dia veinte y cuatro para que asi fuesen mayores 
y mas proporcionados a su deseo la Solemnidad y el culto. Escrivio tambien 
una carta, en la que con grande expresion de  devocion y piedad manifiesta 
el mismo deseo el Sr. Coronel de los Reales Ejercitos Dn. Alfonso de Castro 
y Mazo, Presidente de la Real Audiencia, Gobernador y Capitan General de 
esta referida Isla Espanola. Hizo tambien expresion de este piadoso deseo 
y manifiesta devocion a Maria Santisima de la Merced por si y por los Sres. 
Oidores sus compafieros, el Sr. Dn. Fernando Rey Vilardefrancos, Oidor 
decano de la Real Audiencia. Lo que ejecuto, en  la misma conformidad el 
Sr. Coronel Dn. Juan Clou de Guzman, Cabo Subalterno de esta Plaza y 
Sres. Capitanes en nombre de todo el Cuerpo Militar, deseando con emula- 
cion piadosa tener parte en los Cultos de Maria Santisima de la Merced. Y 
habiendo visto su Sria. Illma. la repuesta, que a la proposicion, que sobre 
esta materia hizo, dieron los Sres. Venerable Dean y Cabildo de su Iglesia 
Metropolitana, en la que se dice haberse acordado por voto de  todos los 
capitanes que para mayor obsequio de  la Virgen Santisima y manifestar su 



agradecimiento en los continuados beneficios, que mediante su Patrocinio 
se expcrimentu de Iu Divina Misericordia en todos los conflictos, que pa- 
dece esta ciiiclad. Concurriese toclus los anos al Cubildo, y sus individuos a 
celebrm la Mis:i y asistir a la festividad que se expresu, que es la de Nuestra 
Senom de Iri Merced en el citado dia veinte y cuatro: I X j o  su Sria. Illma. cl 
Arzobispo mi Sr. que para mayor Iionra y gloria de llios, culto de su San- 
tisima Madre Murki Senora Nucitci y consuelo de tcxios los Iiabitadores de 
esta Isla, fund;ido en tan urgentes tiicdvos y confoniiandow con tan piadosas 
suplicas y deseos clwkaraha y dcclmi instituia, c instituy6 perpetuamente en 
dia festivo de precepto de dos cnices puru esta Ciudad y de una pan toda la 
Ish, el veinte y cuatro de .wptietnlm en que se celelrr~ la fiesra da Nuestra 
Senora de la Mcrccd, y rernovh y rcinovio para cl mismo dia veinte y cuatro 
el Voto. que el llustre Cabildo Secular tenia hecho dc cclehar en acxion dc 
gracias Iu fiesta de Nuestra Seiiorii dc la Merced en el clki oclio del mismo mes 
de septittrnlxe; pero. que rogaba y rogo al expresado Ilustre. Cabildo Secular 
que en aiw de que para ello tenga ;irlitrio dispongri el que se haga alguna 
fiesta, aunquc wa wwa, en el incncionaclo d i ~  ocho, pum qiie .se conserve y 
perpetiie la ineiiioria de que fue en 4, cuando Maria Santisima de la Merced 
empez6 visihleniente a obrar Itxs prodigios de que va ht~ l ia  mencion, y consta 
de los instruinentt~s autenticos: y en sil clefecto roga l~  y cnairgaba a las Hincxi. 
Prelados del Convento de Nuestra Seiiora de 1u M e ~ c d  dispongan se haga la 
referida fiesta rememorativa qiie sc icmserve la clc tan seiiak~do dia. Y 
que su Sk i .  Illina. concedia y ccincedio indulgencia plenaria a todas los fieles 
catolicos que hahiendo confesado y comuigddo asistictrttn a la expresada fiesta 
del dia veinte y cuatro de xptienibrc, que se celebr,irri la primera; y por las 
restantes perpetuamente en los anos venideros cuarenta dias de indulgencia 
si visitaren aquella Iglesia en cl cxprcsado dia de la fiesta. Y lo mismo por lo 
respectivo a t ~ ~ 5  las Iglesias de la lsh para las qtic sc librara despacho con 
incersion de este auto para qiie lo publiquen los Curas Recr<)res, mda uno por 
lo respecxivo a su Iglesia y Jurixlicci6n. Y que este Dtrcrtito ,se publique en la 



Santa Iglesia Metropolitana y parajes acostumbrados. Y por este, que Su 
Sria; Illma. el Arzobispo mi Senor firmo asi lo proveyo, y mando. Doy 
Fe - Fr Juan, Arzobispo de  Santo Domingo - Ante mi - Dn Jose Felipe 
Morodo = Notario Pro-Secretario. 

Concuerda este Testimonio con las canas e instrumentos testimoniados 
con los que corregi y conc-rte este, va cierto y verdadero a que me remito; 
y de  pedimento del R. P. Mro. fr. Iliego Rendh Sarmiento, y mandato de 
su Sria. Illma. el Arzobispo mi Sr. saque este en Santo Domingo, y diciem- 
bre nueve de mil setecientos treinta y cinco anos Dn. Jose Felipe Morodo. 
Notario Pro-Secretario. 

Los Notarios del Tribunal y Audiencia Eclt.siastica de  la Ciudad de Santo 
Domingo que aqui firmamos certificamos y damos fe que Dn. Jose F. Morodo 
de quien va autorizado y firmado este testimonio es tal Notario pro-Secretario 
como se titula del Tribunal de su Sa. Illma. el Arzobispo mi Sefior Mro. Senor 
Mro. Dn. Juan de Galavis, Canonigo Premonstratense por la gracia de Dios y 
de la Santa Sede Apostcilica Dignisimo Arzobispo de esta Metropoli Primada 
de las Indias del Consejo de  S. M. y a los instrumentos y d e d s  despachos 
del susodicho se les ha dado y da entera fe y c+dito judicial y extrajudicial, 
y para que de  ello conste asi, lo firmamns en Santo Domingo en dicho dia 
nueve de  diciembre de mil setecientos treinta y cinco aiios. Felix Tomas 
Caminero Notario. Bartolome Jiment.2 Maldonado Notario. 

11 
PATRONATO DE LA VIRGEN DE LAS MERCEDES5 

Muy Poderoso Seiior. 
Fr. Tomas Mufioz, Procurador General de la Provincia de  San Lorenzo 

del Sagrado Real y Militar Orden de Nuestra Senora de  Las Mercedes, como, 

(Copiado Fr. C. de Uiwra. 



mas haya lugar, parezco ante V. A., y digo: Que por los beneficios tan grandes 
que esta Ciudad recibio de Nuestro Senor el ano pasado de seiscientos y diez 
y seis, manifestados en la hermosisima y muy celebrada Imagen de Maria 
Santisima de la Merced, que, como Madre de nuestra Religion, se venera en 
mi Convento, apladndose por su intercesion el espantoso terremoto que 
acaecio en toda esta Isla por espacio de sesenta dias, quedando despues 
su nicho y cortinas moviendose por otros cuarenta, apareciendosele en los 
pechos diferentes luceros, abriendo y cerrando los ojos, todo lo que con 
otros portentos y milagros que obr6 el dia en que este vecindario se acogio 
a su iglesia invocando su Patrocinio, se justifico autenticamente, la juro V. 
A. con los dos cabildos eclesiastico y secular, por Patrona de esta Ciudad, 
prometiendo asistir el dia 8 de septiembre a celebrar la fiesta en accion de 
gracias y cristiano reconocimiento de tal beneficio; cuyo voto, por lo tocante 
a los dos Cabildos, se reitero el ano proximo pasado, pidiendose por parte 
del secular al vuestro Reverendo Arzobispo de esta Diocesis declarase por 
dia festivo en toda la Isla el 24 de septiembre, en que la Universal Iglesia 
celebra a esta Senora, y que por ser este su dia propio se entendiese en 61 
el voto que tenian hecho de celebrdrla como Patrona; a cuya pretension 
(coadyuvida por V. A. con carta suplicatoria en que manifesto su Real agra- 
do, catolico celo y devocion), se difirio por vuestro Reverendo Arzobispo. 
Y respecto a que por lo tocante al voto y promesa hecho por V. A. de asistir 
a la celebridad de la fiesta (del que consta por historias de nuestra Religion, 
especialmente en el libro impreso con el titulo de Merced Coronada, y 
por tradiciones antiguas) se estuvo observando hasta despues de algunos 
anos en que entro a gobernar esta Isla el vuestro Presidente que fue Bri- 
gadier don Fernando Constanzo, y que para su cumplimiento en adelante 
no puede perjudicar el tiempo en que no se ha practicado, porque ningun 
transcurso de este puede prescribir contra los votos hechos a Dios en reco- 
nocimiento de sus beneficios; y que por ser de este puede prescribir contra 
los votos hechos a Dios en reconocimiento de sus beneficios; y que por este 





tan antiguo, no habri Libros de Acuerdos de esta Real Audiencia en donde 
consta de el; se ha de  servir V. A. de  admitirme informacion que incontinenti 
ofrezco de las tradiciones antiguas que llevo expresacias, y de como este 
Regio Tribunal estuvo asistiendo a la celetmcion de la citada fiesta hasta el 
tiempo que llevo dicho; lo que no hubiera sido asi si no fuera en fuerza del 
juramento de Patrona, por no acostumbrdr V. A. asistir a otras fiestas; y que 
en su vista y de  las historias que llevo relacionadas (teniendo cu>nsideracicion 
a estar jurada por Patrona de esta Isla, y a lo mucho quc .se obliga la Divina 

empenada su miser icda  a nuevos y mayores beneficios con el pa to  
reconocimiento de las recibidos), de acordar por dia dc tabla perpetuamente 
el veinte y cuatro de  septiembre, asi como se okm por esta mism.a razon 
el cuatro y treinta de  agosto, en que se cvlebnn al Patriarca Santu Domingo 
y a Santa Rasa  Maria. 

Por tanto, a V. A. suplico se sirva admitirme la informacicion que llevo 
referida, y, en su consecuencia, determinar como llevo pedido, que sera 
justicia, y juro lo necesario, etc. 

Fr. Tomas Muiioz 

NOTIFICACI~N 
En el mistiio dia lo hice saber 31 R- I? Procurador Fr. Tomris Muficz; doy 

fe. Quevdo. 
En diez y nuwc de  septiembre d e  mil setecientos treinta y seis anos, 

El P. Procurddor Fr. Tomas Munoz, para la prud,a que tiene ofrecida, pre- 
sentcio por testigo a Francisco Cotcs, vecino de  esta ciudad, de  quien yo 
el escribano de  Giniara recibi jurdmento que hizo por Dios y una cruz, 
segun derecho, so cargo del cual prometi6 decir verdad, y examinado por 
el pedimento, dijo: que siempre ha oido decir a sus mayores que por los 
especiales beneficios que refiere el pedimento, .se movieran todos los Tri- 
bunales a jurar esta Senora por Patrona, y que asistian a su celebridad el 



dia ocho de septiembre, y tambien la Real Audiencia, y que, con efecto, 
vio el declarante que asistio muchos aiios hasta que entro a ser Presidente 
el Senor Don Fernando Constanzo. que dejo de ir, no sabe este testigo por 
que motivo; y siempre ha oido decir que en asistir a la predicha celebridad 
la Real Audiencia nunca hubo faltado el tiempo predicho; que lo que ha 
declarada es la verdad so cargo del juramento, en que se afirmo; y leidole 
su deciaracion, dijo estar I k n  escrita; que es de edad de cuarenta y ocho 
aiios y lo firm6. Doy fe. - Friincisco Cotes. - D. Juan de Quevedo y Villegas, 
Secretario de  Gimara. 

(Testigo 2": CriStObd. 1 de Vega, vecino de la ciudad. 46 anos. Testigo 3": 
Capitan Miguel Maldonado, vecino de la ciudad, 59 anos. Testigo 4": Antonio 
Caldercin, vecino de la ciuriud, 70 aiios. Los cuales deponen en parecidos 
terminos.) 

PETICI~N 
Muy Poderoso Senor. 
El Fiscal, en vista de estris diligencias, dice que tiene por muy cierto y ve- 

ridicu) todo su relato; en cuya atencion, V. A. rex)lvera lo que tuviere por mas 
conveniente; poniendo en la alta comprension de vuestra A. P. que cualquier 
cristiana demostracion que todo fiel cristiano haga en obsequio de la Sobe- 
rana Reina de Itxs Angeles, sera siempre menor respeto de SU cuasi infinito 
merecimiento. Santo Domingo 20 de septiembre de 1736 aiios. Rojas. 

AUTO 
Autos y vistos: Mediante lo presentado y justificado por el Padre Pro- 

curador y Convento de Nuestra Senora de la Merced, sin embargo de estar 
mandado por S. M. que esta Real Audiencia no asista a mas fiestas que a 
las de tabla, ni poder establecer esta por tal sin su Real consentimiento, 



interin el expresado Convento, con mas plena justificacion de instnimen- 
tos y testigos ocurre a S. M. para que delibere en este caso lo que fuere de 
su Real agrado; se manda que sin tenerse por fiesta de tabla, asista la Real 
Audiencia a la fiesta por la manana el dia veinte y cuatro de septiembre, 
por tenerse (ademas de lo representado de por dicho Padre) noticias 
extrajudiciales que esfuerzan su suplica y ser accion de piedad y propia 
de un Tribunal en quien reside el Catolicismo de su Soberano y Real Per- 
sona; cuya asistencia se ejecutara precediendo convite de la Comunidad 
a todos los Senores de que se compone esta Audiencia por religioso grave 
Prelado. - Rey - Dr. Chicano. - Fuente. 

PROVEIMIENTO 
Fue proveido el auto precedente por los Sefiores Presidente y Oidores de 

la real Audiencia y Chanciueria, a saber: los Senores Licenciados Don Fernando 
Rey Villardefrancos, D. Juan F 6 h  Garcia Chicano y D. Francisco Javier de la 
Fuente y Santa C m ,  Oidores, que lo firmaron en Santo Domingo en veinte 
y dos de septiembre de mil setecientos treinta y seis anos, presente el Seiior 
Fiscal; doy fe- D. Juan de Quevedo y Villegas, Secretario de Camara. 

NOTZPICACI~N 
Incontinenti lo hice saber al P. Pmcurador Fer. Tomas Munoz; doy fe. 

Quevedo 

CERTIFICACI~N 
Certifico yo, D. Salvador de Figueroa Garay, escribano publico del nu- 

mero de esta Ciudad, como en el Libro de Acuerdos del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de esta Ciudad, que comenzo en quince del mes de enero de 



mil seiscientos y diez y seis al folio veinte y tres vuelta, y veinte y cuatro 
vuelta, y doscientos y cinco, estan los Acuerdos del tenor sig~iente.~ 

OTRO DEL ANO DE 1620 
En la Ciudad de Santo Domingo de la Espallola, en viernes tres dias del 

mes de enero de mil y seiscientos y veinte anos, se juntaron en las Casas 
de Cabildo de esta Ciudad la Justicia y Regimiento de ella, es a saber, el 
licenciado Alonso Laudin Cisneros, y don Alonso de Figueroa Estevez, al- 
caldes Ordinarios; y Francisco Rodriguez Franco, alguacil mayor, don Alvaro 
CabaHero Pimentel, Luis Jover y Pedro Femandez de Ortega, y don Rodrigo 
de Consuegra y don Juan Fernandez de Torrequemada, y don Gomez Davila 
Benavides, y don Antonio de Viloria, y Santiago Rodriguez, regidores, para 
tratar cosas del servicio de S. M. y bien de esta republica; y lo que se trato 
y acordo en lo siguiente; Acordose que se nombren por Comisarios de la 
fiesta de la Natividad de la Madre de Dios, que es a ocho de septiembre, 
Patrona de esto Ciudad, a los alcaldes ordinarios el licenciado Alonso Lau- 
din Cisneros y don Alonso Estevez, y Pedro Fernandez de Ortega y don 
Rdrigo de Consuegra y Quiiiones, y Juan Ortiz de Sandoval, regidores, a 
los que se les da comision en forma, tan bastante como de derecho en tal 
caso se requiere, para que puedan librar en el Mayordomo todo lo que se 
gastare en la dicha fiesta; el cual pague con libranza firmada de la mayor 
parte de los dichos Comisarios, refrenda del escribano de Cabildo, de lo que 
es a su cargo tocante a los propios y rentas, y al dicho Mayordomo .se le pase 
en cuenta lo que asi pagare. Y con esto se acabo el Cabildo. - Lic. Alonso 
hudin. - don Juan Fernandez de Torrequemada. Ante mi, Fernando Ruiz de 
Salazar, escribano de Cabildo. 

%e omiten aqui los Acuerdos del 29 de agosto y 5 de septiembre de 1616, que figuran en el 
expediente anterior. 



Segun y como parece de los referidos Acuerdos que paran en el Ar- 
chivo de CabiIdo de esta Ciudad en el libro ya citado, con el cual corregi 
y concerte este testimonio bien y fielmente, a que me remito; y para que 
conste, de pedimento de la parte del Convento de Nuestra Senora de las 
Mercedes, doy el presente en Santo Domingo y octubre once de mil se- 
tecientos y treinta y seis anos. En testimonio de Verdad. D. Salvador de 
Figueroa Garay , escribano publico. 

CERTIFICACI~N 
Yo D. Salvador de Figueroa Garay, escribano publico del numero de 

esta Ciudad, y suplente del Cabildo, Justicia y Regimiento, Certifico, doy 
fe y verdadero testimonio que, segun consta de los libros del Archivo de 
dicho Cabildo, se nombra hasta el presente en cada Cabildo que se celebra 
en los primeros lunes del mes de enero en cada un ano, Comisarios para 
hacer la fiesta de Nuestra Senora de las Mercedes, y en su cumplimiento se 
ha hecho y hace p r  el dicho Cabildo el dla ocho de septiembre hasta el 
ano pasado de mil setecientos y treinta y cinco, que por decreto del I lho.  
Senor Dr. y Maestro D. Fray Juan de Galavis, Canonigo Premostratense, 
dignisimo Arzobispo de esta Santa Metropolitana Iglesia, Primada de las 
Indias, del Consejo de S. M. y pedimento del referido Cabildo, Justicia y 
Regimiento, se mando hacer la dicha fiesta de Nuestra Senora el dia 24 de 
septiembre, por ser su dia propio, declarandose por su Sria. Illrna. por dia 
de fiesta de precepto en toda la Isla, por ser Patrona; y, con efecto, el aiio 
pasado y el presente se celebn5 en dicho dia 24 de septiembre, segun que 
mas largamente consta de los Libros de dicho Cabido, a que me remito; y 
para que conste donde convenga, de pedimento de la parte del convento 
de Nuestra Senora de las Mercedes, doy el presente en Santo Domingo 
y octubre once de mil setecientos y treinta y seis anos. D. Salvador de 
Figueroa Garay, escribano publico. 



PETICI~N 
Muy poderoso Seiior Fr. Tomas Muiioz, Procurador General de la Pro- 

vincia de San kmnzo del Sagndo Real y Militar Orden de Nuestrd Senora 
de la Merced, como mas Iiayi lugar, parezco ante V. A. con los autos sobre 
la pretension de que se acordase por dia de  tabla perpetuamente el veinte y 
cuatro de .septiembre, en que la Universal Iglesia celebra la Descension de 
Maria Santisima a la Fundacion de Nuestra Sagrada Religion, y digo: que por 
uno proveido en ellos, st! sirvio V. A. de mandar que, sin embargo de estar 
mandado por S. M. que esta Real Audiencia no asistie.~ a mas fiestas que a 
las de tabla, y no poder establecer esti por tal sin su Real consentimiento, in- 
terin que mi Convento, cum mas plena justincacicin de instrumentos y testigos, 
ocurria a S. M. pura que deliberase l o  que fuerd de su Real apddo, asistiese la 
Real Audiencia a la fiesta de la miiana sin tenerse por de tabla el citado dia 
veinte y cuatro, por los motivos y con las calidades que en el se expresan. Y 
para que dicho mi Convento pueda wurrir en la conformidad que se expone, 
se ha de servir V. A. de mandar se continue la infomicih que solm este 
asunto comence a dar, que los testigos que presentare se examinen al tener 
de mi pedimento de 18 de septiembre; Por tanto A. V. S, suplico asi lo provea 
y mande, que ser, justicia, y juro lo nece~ario. Otro si, hago prescntaci6n en 
debida form del testimonio del Acuerdo celel~r~do por el Cabildo, Justicia y 
Regimiento de esTa Ciudad en 29 de agosto del aiio pid0 de 616, en que 
eligia por su Patrona a la Virgen Sintisima de la Merced, haciendo voto de 
celel>rarla el dia ocho de  septiembre en la conformidad que en d se expresa, 
para que V. A. .se sirva demandar sc acumule a los autos; y que vuestro Secre- 
tario de  Camam, con vista de los Libros de Acuerdo. registre las celebrados por 
esta Real Audiencia en el citado ano de 616; y que, no hallandose en ellos el 
voto que por tradiciones antiguas e historias de nuestra Reunion consta haber 
hecho, se ponga por testimonio de el; y que en el caso de  que los Libros de 
Acuerdo que existen, no lleguen al referido ano, lo certifique y ponga por 
diligencia; pido ut supra. - Fr. Tomas Munoz. 



AUTO 
En, la principal, continuese la informacion con citacion del Senor Fiscal, 

y cometese; y en el otro si, por presentado el instmmento pongase en los 
autos, y el Senor Don Federico Javier de la Fuente, Oidor, con asistencia del 
presente secretario de Camara, haga el reconocimiento que se pide, ponien- 
dose por diligencia lo que de el resultare. - Rey. - Chicano. - Fuente. 

PROVEIMIENTO 
Fue proveido el auto de arriba por los Senores Presidentes y Oidores de 

la Real Audiencia y Canderia, a saber; los SeIiores licenciados D. Fernando 
Rey Villardefrancos, D. Juan FeIix Cada Chicano y D. Francisco Javier de 
la miente y Santa Cruz, Oidores, y lo firmaron en Santo Domingo en veinte 
de noviembre de mil setecientos treinta y seis anos. D. Juan de Quevedo y 
Villegas, secretario de camara. 

CITACION 
-Incontinente cite al Senor Fiscal de S. M. licenciado D. Antonio de 

Rojas y Abreu, para la prueba ofrecida por el Convento de Nuestra Senora 
de la Merced y mandada continuar; doy fe. - Quevedo. 

CITACION 
En el mismo dia lo hice saber al P. Procurador; Fr. Tomas Munoz; doy 

fe. - Quevedo. 
A continuacion siguen las disposiciones de testigos, que dicen sustan- 

cialmente lo que Los cuatro precedentes. Declaran: el canonigo D. Juan 
Jose de Tapia, de 51 aiios; el racionero D. Baltasar Fern5ndez de Castro, 
de 66 anos; el sochantre D. Diego de Urrea, Pbro., de 60 anos; el capitan 
D. Juan de Lara y Vega, de 66 anos; el capitan D. Francisco de Mieses 



Ponce de  Leon, de  48 anos. Faustino Rodriguez, vecino de la Ciudad, de  56 
anos; D. Francisco Carlos Pimentel Pbro., de 50 anos; el Tesorero D. Juan 
Dionisio d e  Ledesma, 71 anos; el licenciado D. Bemabe Zumel de  Vargas, 
Pbro. d e  40 anos; D. Salvador del Villar y Rivera, Pbro., de 59 aiios. 

PETICION 
Muy Poderoso Senor Fr. Manuel de la Concepcion, Predicador Jubilado 

y Presidente in capite del Convento de Nuestra Senora de las Mercedes de 
esta Ciudad, ante V. A. en los autos sobre que se declare por fiesta de tabla 
la de Nuestra Senora de las Mercedes, y en la mejor forma que haya lugar 
por derecho, parezco y digo: Que para mayor justificacion de que dicha 
fiesta, como de Patrona jurada, es de  tabla para la asistencia de  V. A. en 
virtud del voto y juramento que se sirvi6 hacer, como consta de  la antigua 
tradicion; se ha de servir V. A. mandar que el presente escribano de Camara 
certifique como en el Libro de Inventario de  oficio se halla una partida 
del tenor siguiente: Auto sobre las multas hechas al capitan don Tomas 
de la Bastida, alcalde ordinario de esta Ciudad, y a don Francisco Franco, 
Alferez Real de ella, por haber faltado a la celebridad de Nuestra Senora de  
La Merced, habiendose10 prevenido el Real Acuerdo. Y que habiendose 
solicitado estos autos, no se encuentran, como los mas lutos antiguos, a 
causa de  consumirse los papeles en esta Ciudad con la polilla; y, fuego, 
se acumule a los autos de la materia; y en su vista, suplico a V. A. se digne 
reflexionar. Lo primero, que pues el Real Acuerdo echo menos la asistencia 
de dichos dos capitulares, asistio a 4a celebridad, y de otro modo no se 
lo hubiera prevenido. Lo segundo, que asistia como Real Acuerdo con su 
Soberana representacion, pues no asistiendo de esta forma, no se dice que 
asiste el Real Acuerdo. Lo tercero, que si no fuera fiesta de tabla, no hubiera 
asistido el Real Acuerdo en forma y representacion de tal, ni tampoco hubiera 
multado a los Capitulares que no asistieron, pues no siendo fiesta de tabla, 



no puede castigar con multa, respectci a que esta supone quebrantamiento 
de la obligacion, y no la tienen de acudir a las fiestas que no son de tabla, 
antes bien siempre 1x1 sido prohibido por Leyes de estos Reinos el que V. 
A. y el Cabildo concurra a mas fiestas que las de tubla; todo lo acumulado 
a la prueba dada, justifica el quc la asistencia de V. A. nacio del religioso 
principio de haber jurado a estri Senora por Patrona en reconocimiento y 
accion de gracias de la visible y milagrosa protecci6n con que liherto esta 
Isla del terremoto que acuecio el ano de mil .seiscientos y diez y seis; y 
mmo quiere que la Religi6n del voto siempre obliga, es claro hallarse V. A. 
en la piadosa obligacion de continuar la fiesta de tabla, segun consta por la 
antigua tradicion lo votaron prometieron y ejecutaron los vuestros Miniitros 
antecesores; por todo lo cual. 

A. V. A. pido y suplico se sirva de mandar que el presente escribano 
certifique como lleve pedido, y en vista y de la mejor justificacion dada, 
determinar como corresponde, que sera justicia que pido, y en lo nece- 
sario, etc. - Fr, Manuel de la Concepcion. 

AUTO 
Certifique el escribano de amara  y ucumulese a los autos. Rey. Pmvei- 

miento. 
En Santo Domingo en veinte y cuatro de noviembre de mil setecientos 

treinta y seis anos; ante los .Senores Presidente y Oidores de la Real Audien- 
cia y Chancilleria se presenth esta peticion, y proveyeron el auto de arriba, 
que firmO el Senor Oidor semanero, doy fe. D. Juan de Quevedo y Villegas, 
secretario de Camara. 

CERTIFICACI~N 
Yo, Don Juan de Quevedo y Villegas, escribano de Camara del Rey 

nuestro seiior en esta Real Audiencia y Chancilleria, Certifico que en el 



inventario de papeles y libros de mi Oficio, al legajo Tercero, entre otros, 
se hall6 la partida siguiente: 

PARTIDA 
Auto sobre las multas hechas al capitan D. Tomas de la Bastida, alcalde 

ordinario de esta Ciudad, y a don Francisco Franco, Alferez Real de ella, por 
haber faltado a la celebridad de Nuestra Senora de las Mercedes, habiendu 
selo prevenido el Real Acuerdo. 

Y habiendo reconocido todos los papeles con especial cuidado, no he 
podido encontrar este legajo (que es muy antiguo) a causa de que con la 
polilla se consumen y hacen partes muy menudas los papeles antiguos, 
sin que para evitar este jxrjuicio sean bastantes diligencias algunas, como 
consta de autos. 

Y para hacerlo constante, doy ia presente (en virtud de lo mandado) en 
esta Ciudad de Santo Domingo en veinte y cuatro de junio de mil setecien- 
tos treinta y seis aiios; y me remito en todo al enunciado libro. D. Juan de 
Quevedo y Villegas, secretario de Camara. 

RECONOMIENTO DE LOS LIBROS 
DE ACUERDOS 

En la Ciudad de Santo Domingo en veinte y seis dias del mes de noviem- 
bre de mil setecientos treinka y seis anos, el Sehor Licenciado don Francisco 
Javier de la Fuente y Santa Cruz Oidor y Alcalde del Crimen de esta Real 
Audiencia y Chancilleria, en conformidad de lo prevenido en el auto de veinte 
del corriente, y acompanado, de mi, el presente escribano de Camara, paso 
a las Casas Reales, habitacion del Sehor Presidente, Gobernador y Capitan, 
Coronel D. Alfonso de Castro y Mazo, y, enterado dicho Senor Presidente 
del contexto del citado auto, e n t ~ g 6  al expresado Senor Oidor dos libros 



& Acuerdos, que con llave tenia en el archivo que corresponde (de los que 
unicamente se tiene tradicion y noticia de su existencia), y reconocidos, el 
uno comenzo en el ano de 1677, y el otro en el de 1628, y habiendo sido el 
voto que se refiere por el P. Procurador del Convento deNuestra Senora de 
la Merced en el de 1616, no se hallo razon de el en los enunciados libros, 
aunque se reconocieron con todo cuidado, por haberse comenzado el mas 
antiguo de los dos doce aiios despues del en que se hizo el voto; y el no 
existir otros libros de Acuerdos mas antiguos, o quiza provendra de la polilla 
que acomete en esta Isla a todo genero de papeles, que es inevitable; y de 
ser cierto lo referido en esta forma, lo certifico, y a mayor abundamiento 
me remito a los enunciados libros; y f i d  Su. Sria: el Senor Oidor esta 
diligencia; de lo que doy fe. - Fuente. - D. Junn de Quevedo y Villegas 
escribano de Carpara. 

AUTO 
Vistos. - Dese testimonio de estos autos al..Fr. curador General y Con- 

vento de Nuestra Senora de la Merced, para que ocurran en solicitud de la 
pretension que expresa "...pareciendo a este Tribunal que, en vista de la 
justificacion ultimamente hecho, sera muy propio del ardiente y catolico celo 
de, S. .M. el deferir a su pretension siendo de su Real agrado; y en el interin 
cumplase lo proveido en veinte y dos de septiembre del ano pasado." - Lic. 
D. Femaru do Rey Villardefrancos. - Dr. D. Juan Felix Garcia Chicarlo. -Lic. 
D. Francisco Javier de la Fuente y Santa Cruz. 

PROVEIMIENTO 
Fue proveido el auto de enfrente por los seriores Presidente y Oidores 

de la Real Audiencia y Chancilleria, a saber los senores Lics. D. Fernando 
Rey Villardefrancos, D. Juan Felix Garch Chicano y D. Francisco Javier de la 



Fuente y Santa Cruz, Oidores, que lo firmaron en Santo Domingo en veinte 
de febrero de mil setecientos treinta y siete aiios. - D. Juan de Quevedo y 
Villegas, secretario de Camara. 

NOTIFICACI~N 
Incontinenti lo hice saber al Rdo. P: Procurador Fr. Tomas Munoz; doy 

fe. - Quevedo. 
(Concuerda en Santo Domingo el 6 de mano de 1737, legalizada la 

firma notarial del escribano don Pedro de Rojas Serrano, publico y de Real 
Hacienda por don Juan Antonio Ortiz de Bocanegra, publico y de Provincia, 
y Francisco Javier de Figueroa, publico). 

CARTA 
Seiior 
Por los autos adjuntos reconocera V. M. que, habiendo esta Isla expe- 

rimentado un riguroso terremoto el afio pasado de seiscientos diez y seis, 
por los continuados milagros ejecutados al mismo tiempo por la famosisima 
Imagen de Nuestra Seaora de la Merced, que se venera en este Convento, 
cesando los temblores luego que los moradores de esta Ciudad se acogieron 
a su templo a invocar su patrocinio; quedando, con admiracion de todos, por 
espacio de cuarenta dias, temblando el tabernaculo en que estaba colocada 
dicha santa Imagen, y del mismo modo los velos y cortinas & el; el Cabil- 
do, Justicia y Regimiento de esta Ciudad, atento a este y otros beneficios, 
la juro por su Patrona e Intercesora para con su bendito Hijo, ofreciendose 
sus Capitulares por sus esclavos y prometiendola hacer fiesta todos los 
anos el dia ocho de septiembre; y que por tradiciones antiguas, consta 
hizo tambien este mismo voto vuestra Real Audiencia que en esta Ciudad 
reside, obligandose sus Ministros a (haciendo cuerpo de ella) asistir a la 



expresada celebraci6n. Y parece que, habiendo de  algunos anos a esta 
parte dejadose de  observar por purte de  vuestra Real Audiencia lo referido; 
con el motivo de haber vueIto a experimentar esta Isla el ano pasado de 
setecientos treinta y cinco el rigor de otros temblores, hallado su recurso y 
asilo en  esta piadosisima Senora, y halxr pretendido el Cabildo, Justicia y 
Regimiento de esta Ciudad que el vuestro Rdo. Arzobispo deciardse por dia 
festivo en toda la Isla el veinte y cwatn) de septiembre, en que la Universal 
Iglesia celebra la feliz DescensiOn de esta Soberana Reina a la Fundacion 
de  nuestra saga& religion. y que se transfiriese la obiigdciiin que tenian 
de  celebrarla el dia ocho en el citado veinte y cuatro. Hizo suplica este 
Convento en vuestra Real Sala, para que por ella se declarase, en virtud del 
voto que por tradiciones consta hizo (el que no pudo encontrarse en los 
libros del Acuerdo por no llegdr los que existen, a causa de h corrupcion de  
papeles que se padece, en esta Isla, hasta el citado ano de seiscientos diez 
y seis) por di de tabla el referido veinte y cuatro. Y solo pudo cmnscguir el 
que asistiese la Real Audiencia por la tnanana a la fiescri del expresado dia, 
sin que se tuviese por dc tabla. por poder (como expnt .  en su auto) cstrible- 
cerla pn tal sin el Real consentimiento y expreso mandato de V. M.. y que 
para su pretension ocurriese nucstn) Convento a vuestra Ral Personu para 
que le litmse lo que fue* de su Real agrado. Y siendo asi que el voto parece 
hecho, y que vuestros Ministros, a quienes pudiera seguirme quebranto en la 
asistencia, tienen manifestado su voluntad en orden a ella; Suplica rendimien- 
to a V. M. este Convento se sirva, usando de su ardiente y catolico celo, de 
mandar se tenga por guia de tabla preciso el veinte y cuatro de  septiembre, 
y que vuestra Real Audiencia de esta Ciudad en forma de  Acuerdo asista a 
la fiesta el citado dia por la maiiana y a la tarde a la procesion; que asi lo 
espera de la catolica piedad de  V. M. - Cuya Real Persona guarde Dios los 
muchos anos que le peciimcxs y necesita la Cristinidad: Santo Domingo de 
la Espafiola y marzo 18 de 1737. 

Fr. Tomh Muiioz 



Recibida la anterior carta el 22 de abril de 1738. Se paso al fiscal del 
Consejo el 7 de mayo de 1738. 

El fiscal hace relacion del asunto arreglado al contexto de  la carta y 
expediente, y dice: 

Y hecho cargo el Fiscal, dice que, sin embargo de que por los autos 
informativos que se presentan por parte del Procurador no se prueba ple- 
namente el que la Audiencia de  Santo Domingo hubiese hecho el voto que 
se menciona, pues solo los testigos dicen se acuerdan haber visto ir a la 
Audiencia en cuerpo de Comunidad a la fiesta de  Nuestra Senora, sin que 
sepan por que razon Se haya dejado de  ejecutar de algunos anos a esta 
parte; pero como quiera: que el reparo que se pudiera ofrecer para no 
condescender a la instancia era el de  quitar un dia mas de  audiencia, y 
este estar quitado por ser de  Corte y aun de fiesta en aquella Isla, y ser 
el fin remuneratorio por sus circunstancias, le parece el Fiscal se podra 
referir a la referida pretensicin; y sobre todo el Consejo resolvera lo que 
tenga por mas conveniente. Madrid y mayo 20 de 1738. 

CONSEJO 9 DE JUNIO DE 1738 
Informe la Audiencia sobrc esta instancia y Termita relacion de las fiestas 

de tabla que se guardan en ella. 

CEDULA REAL 
El Rey. Presidente y Oidores de  mi Audiencia Real d e  la Ciudad de 

Santo Domingo en la Isla Espailola; en carta de  diez y ocho de  mano del 
ano pasado de  mil setecientos treinta y siete, dio cuenta con testimonio Fr. 
Tomas Munoz, del Orden de  Nuestra Senora de la Merced y Procurador 
General de esa Provincia, de  que con el motivo de haberse experimenta- 
do en esa Isla rigurosa terremoto el ano de  mil seiscientos diez y seis, se 
acogieron sus moradores a la milagrosa Imagen de  Nuestra Senora de la 



Merced que se venera en el Convento de esa Ciudad, invocando su pa- 
trocinio, y que con el cesaron los temblores, Quedando, con admiracion 
de todos, por espacio de cuarenta dias temblando el tabernaculo en que 
estaba colocada la Santa Imagen, por lo que atentos a este y otros benefi- 
cios, el Cabildo, Justicia y Regimiento de esa Ciudad la juro por su especial 
Patrona, prometiendo hacer fiesta todos los anos el dia ocho de septiembre, 
cuyo voto constaba por tradiciones haber hecho tambien esa Audiencia, y 
que, habiendose omitido de algunos anos a esta parte, y experimenthdo- 
se en el de setecientos y treinta y cinco el rigor de otros terremotos, huso 
instancia la Ciudad al Arzobispo de ella para que declarase (como 10 hizo) 
por dia festivo este dia en toda esa Isla, el veinte y cuatro de septiembre, 
transfiriendo la obligacion que tenian de celebrarle el dia ocho del propio 
mes; pero que os excusasteis a establecerla por de tabla a causa de deber 
preceder mi Real consentimiento; suplicilndome fuese servido de declarar 
por de fiesta de tabla el dia veinte y cuatro del mencionado mes de sep 
tiembre, mandado asistieseis por la manana a esta fiesta y por la tarde a la 
procesion; Y habiendose visto en mi Consejo de las Indias la citada carta 
y testimonio con lo que dijo mi Fiscal. Ha parecido ordenaros y mandaros 
(como lo hago) en que la primera ocasion me informeis sobre la referida 
instancia lo que se os ofmiere y pareciere, remitiendo relacion de las fiestas 
de tabla que guarda esa Audiencia, para en su vista tomar la providencia 
que tuviese por conveniente, Fecho en El Pardo a doce de febrero de mil 
setecientos y treinta y nueve. Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro senor, 
D, Francisco Campo de Arve. 

(E1 18 de agosto de 1739 se mando por la Audiencia dar vista de esta 
Cedula al Fiscal.) El Fiscal opino que debfa darse ejecucion a la misma, 20 
de agosto de 1739. La Audiencia ex auto en 22 octubre de 1739, ordenando 
la ejecucion y poner dicha Cedula por testimonio a la cabeza de los autos 
que se hiciesen, y que los escribanos de Camara certificasen asimismo los 
dias & tabla de la Audiencia. 



CERTIFICACI~N 
En cumplimiento de lo mandado, certificamos que las fiestas de tabla a que 

anualmente asiste el Tribunal de la Real Audiencia son los dos segundos dias 
de Pascuas de Navidad y Resurreccion, y primero, de la de Espiritu Santo; el 
dia de la Encarnaci6n; - el del Corpus Cristi - el de San Pedro, a 29 de junio; 
- y en agosto el dia 4, Santo Domingo, y el 30, Santa Rosa. Y las dos fiestas 
de S. M., 14 de mayo y 29 de noviembre, que por todas son doce los dias 
de tabla en cada un ano. - Santo Domingo y octubre 23 de 1739 anos. - 
D. Felipe Alejandro Fortun, escribano de Camara. - D. Juan de Quwedo y 
Yiegas, escribano de Camara. 

(la Audiencia repite por su parte el mismo expediente anterior, por con- 
cuerda de 16 de noviembre & 1739, nimado del secretario de Camara D. Felipe 
Alejandro Fomn, su firma legaiizada por D. Jose Falco y Sanosa, escribano 
publico y & Provincia, y Francisco Javier de F i e m ,  escribano publico.) 

INFORME DE LA AUDIENCIA 
Senor: 
Con el motivo de haber el Cabildo de esta Ciudad reconocido los mu- 

chos beneficios que ha alcanzado de Dios Nuestro Senor, especialmente en 
los terremotos, por medio de la milagrosa Imagen de Maria Santisima de 
la Merced que se venera, en su Convento de dicha Ciudad, jurandola por 
su Patrona el ano pasado de 1616, a cuyo voto parece que concurrio por 
su parte este Tribunal obligandose a asistir a la fiesta que se celebra el dia 
ocho de septiembre, como con efecto asistio hasta estos iTiltimos tiempos, 
se presento en esta Real Audiencia el Procurador del referido Convento, y, 
haciendo Relacion de lo sobredicho, pidio se declarase por de fiesta de tabla 
por lo respectivo a asistir esta Audiencia a la fiesta el dia 24 de septiembre, 
en que la Iglesia Universal celebra la fiesta de Nuestra Senora de la Merced, 
mediante a que el Rdo. h b i s p o ,  o pedimento del Cabildo, habia transferido 



la obligacion del voto al expresado dia, el que habia declarudo por festivo 
de pwcvpto; y constando a este Tribunal la verdud de sii relacion asi por la 
justificacion que remite a V. M., conlo p r  noticias extrajudiciales fidedignas 
a que en este pak sirven pu instrumentos a causa de no con,wrirse ppeles 
antiguos por h polilla que los consume, considero muy propio a su repre- 
sentacion reconocer cl Patrocinio y cumplir con lo que se cree tenia ofrecido 
a Dios. Pero cumsiderJndcxx al mismo tiempo sin facultad para declarar por 
fiesta de tabla el mencionado dia, como se pedia por el dicho Ikcurador, lo 
remitio a V. M., pmvidenuando que hasta Real resolucicin asistiese a la fiesta 
este Tribunal para &r con ello a los fieles el buen ejemplo que conviene en 
el religirm cumplimiento del voto, que p"ce haberse ejecutado, teniendo 
presente el que de esta providencia no se .seguia perjuicio a los litigantes por 
haber sido siempre dia feriado el 24 de septiembre, como lo es en Im Re- 
ales Consejos, con mis razcin en esta Ciudad, que es de precepto. Para cuya 
aprobacion ocurrio el l'rocurudor a V.M. quien se sirvi6 mandar informase esta 
Audiencia, la que, ponihdolo en ejecucion, hace presente a V. M. lo que de 
las autw resultu, como tambien el que son muchos ICE kneficicxs que se deben 
al visible Patrocinio de esta Sehora cn las funciones de guerra que c m  infimas 
fuerzas se han conseguido mravilk)sarnente en c.% Isla. Por lo que siendo, 
como son, doce las fiestas de tabla en las que se incluyen los Patronos, juzga 
por razonable esta R e d  Audiencia que, constundo, como, consta, el Patronato 
de Nuestra Seihra de la Merced, se anade esta fiesta a las de tabla, siendo del 
agrado de V.M. cuya C.R. Persona guarde Dios los aiios que la Cristiandad ha 
menester. Santo Domingo y noviemlm 17 de 1739. 

D. Fernando Rey Villardefrancos. 
Di. D. Juan Felix Garcia Chicano. 
D. Francisco Javier de la Fuente y Santa Cruz. 
D. Antonio de R o j m  y Al~reu. 
Recibida en e1 Consejo el 16 de mayo de 1740. 
Pasada al Fiscal el 18 de mayo de 1740. 



(El fiscal rrsiinw la caria anterior y dice): "Por cuyas razones: es de 
parecer el Fiscal, que, no resultando, como no resulta, inconveniente, y ha- 
biendo tantas pniebas pan por ellas ptder inferir haber wncqmdo aquella 
Audiencia a dicho voto, y ser en obsequio, nluy debido a Nuestn Sehora 
de la Merced, por cuyo nidio comunica S.D.M. tantos beneficios a aquella 
Isla, asi en tiempo de guerrds, como en los terremotos que padece, con 
milagros patentes; es muy justo que se declare dicho dia por fiesta de tabla, 
expidiendo las Udulas correspondientes para su cumplimiento; y sobre 
todo el Consejo ejecutara" lo que tenga par mas conveniente. - Madrid y 
mayo 27 de 1740. 

Consejo de 2 de junio de 1740: "Hagase como lo dice el SeAor Fisca1". 
(Fho) 







EL ACTA DE LA SEPARAC~N DOMINICANA 
Y EL ACTA DE INDEPENDENCIA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMENCA* 

ANTECEDENTES 
La Parte Espanola de  la Isla de Santo Domingo tuvo la glorka de  sumarse 

al movimiento emancipador de Simdn Bolivar, constituyendose en Estado 
Independiente en 1821. Pero, en su alba misma, el perfido Presidente de 
Haiti Juan Pedro Boyer apago la luz de la primera independencia domini- 
c a ~ ,  encendida por el Dr. Jose Nunez de  Caceres. En febrero de 1822 se 
inicio el largo cautiverio, mas oscuro y  angustio.^ tras el fugaz relampago 
de libertad de la infortunada Rwoluci6n de  1824. 

Inutiles las ansias de redencion del pueblo dominicano, frente a la 
crueldad y suspicacia del dominador. Pero en la nefanda noche bri116 al 
fin ku estrella de la aniinciacion: la idea separatista de  Juan Pablo Duarte, 
convertida en accion el 16 de julio de 1838, memorable dia en que el y sus 
adeptos crearon la sociedad patriotica Lu Trinitaria. 

La persistente y silencios labor trinitaria formo en la miedad  sojuzgada 
ia conciencia de su destino, puesta en sazcin en los acontecimientos politicos 
de  1843: la participacicin dominicana, estimulada por Duarte, en la revuelta 
que puso t&mino a la tirunia de  Boyer. 

Asi, cuando los dominicanos consideraron llegado el momento propicio 
pan  dar el grito de  libertad, decidieron, como libertadores conscientes de su 
rtrsponsaldlidad hisdrica, redactar el Acta de sus solemnes determinaciones: 
la ManfistaciOn de los pueblos de la parte del Fste de la Isla autes Espno- 
la o de Santo Bomtngo, sobrc~ las causa. de su separack5n de la Republica 
Haitiurtu, fechada en Santo Domingo a 16 de  enero de 1844, ewasos d h s  

'Publicado en Ctuahuv Uoniittieunm de Citlttm, 'roino 1, nos. 1-9. sept. 1943, pp.27-47. 



antes de ser proclamada la Republica Dominicana.' Es, por consiguiente, el 
primer documento oficial de la Nacion -con el cual se inicia nuestra C o k -  
cion de *S- propiamente considerado como el Acta & la Sepracion del 
dominador haitiano, y cuyos principios sirvieron de  noma en la preorgani- 
zacion del Estado advenido el 27 de  febrero de  1844. 

REDACCI~N 
La redaccion del &lehre documento fue obra del sagaz politico don 

Tomas Bobadilla y Briones, como lo afirmo e1 mismo e n  memorable 
sesion del Tribunado en  1847.l No obstante esa afirmacion, que nadie 
contradijo entonces, hay versiones contrarias acerca d e  la paternidad del 
trascendental escrito: el historiador haitiano Madiou dice que sus redacto- 
res fueron Sanchez y Mella"; en la Necrologia del procer Manuel Dolores 
Galvan, aparecida en la revista Letrusy Ciencias, el 19 de noviembre de  
1894, se expresa que este, en 1844, le sirvio de  Secretario a Francisco del 
Rosario Sanchez y que "de su  puno y letra circulo el Manifiesto del 16 d e  
enero"; y en  una breve relacion historica, que conservamos inedita, escri- 
ta en 1918 por Eustaquio Puello, afirma este que su padre, el valeroso 
general Gabino Puello, hizo circular por el Sur de  la Isla el Munijiesto 
manuscrito que escribio su "primo Manuel Dolores Galvan en la reunion 
de Musie Pallen". 

Puede afirmarse, sin embargo, que esa es  gloria d e  Hobadilla: por su 
propia declaracion, hecha puhlicamente en  momento adverso para el, 

''El plan de Siindiez. Duanc. MeIh. Pinr. Percx y sus rrmipiicn>s J i w  SUnch~? Guerrero- se 
manifiesta en el acta del 16 dc cnero dr 1844. Aquella acia c.& rnliiwdn dc msgos memorahlts por la 
sanidad de sus clocirinrs; p r  lu elevacicin de los pmpixitw, por lii I6git-3 solidez de los razonamientos 
y por la saludal>le tendencia n un prveiiir de dorados suerios de patriotas impresionados por las ideas 
del siglo. y de n~rdmnrs ensanchados prd m a r  la gloria rW pueblo quisqueymo". (Juan Jwe Slimhtz 
Guerrert). El 4 de julio. Macmiq. del Este, 1893. p.3. Reproducido en Clio, C. T., No. 57-58, 1%3). 

'V. nuemo oIniJcuio Divc14aar Je Uobadillla. C. T.. 19%. 
Thoms Madiou. HIstotm d'Hiciti, Antzk 1M3-1i?%. Pm-au-l'rinrv. 1961. p.108. 



apenas tres anos despues de  1844; porque el era la persona de mayor edad 
entre los principales firmantes y el mas auttxizado para escribir un docu- 
mento de tal importancia; porque el fue el primero en suscribirlo; y porque 
en la Manifestacion esta p ten te  su inconfundible espiritu, la misma esencia 
d e  los innumerables documentos escritos por el, que fue siempre obligado 
redactor de los mas importantes papeles de su epoca, y el hombre, en su 
tiempo, d e  muyores conocimientos y experiencia y de  mejor reconocida 
aptitud politica. 

Ademas, Bobadilla se complacia en  mencionar la Manifestacion del 
16 de  e n m ,  como que era hija d e  su espiritu. En documentos d e  1844, 
firmados por el, d e  la Junta Central Gubernativa -cuya presidencia osten- 
taba- se alude al celebre escrito: en  el Decreto de declaratoria de  guerra 
a muerte contra Haiti, del 19 de abril; en el Decreto acerca de  secuestro 
d e  bienes de  haitianos, del 20 de  abril; en el Decreto acerca d e  perdida 
d e  derechos civiles, del 6 de  mayo; en el Decreto d e  Convocatoria d e  
eleccion de  los diputados al Congreso Constituyente d e  San Cristobal, del 
24 de  julio; y en la Resolucion que decluri, tt-aidores a la Patria a Duarte, 
Sanchez, Mella y demas companeros, del 22 d e  agosto. Tambien aludia 
a la Manifstacin en sus discursos: en el que pronuncio el 26 d e  mayo 
de 1844 habla de  "principios consagrados en nuestro Man@esto de  16 
de e m " ;  en su discurso del 26 de septiembre de  1844, cn el Congreso 
Constituyente de  San Cristhbal, hay una claa alusion a la paternidad del 
venerable escrito: "Los pueblos que ya halian despertado con el Manifiesto 
de  16 de  enero, volaron a la defensa de sus derechos, circunscritos en  las 
paginas memorables de  este documento, no por lo brillante y energico 
de  su estilo, sino porque era verdadero, simple y sincero, que es  lo mas 
conforme a la naturaleza del hombre, y delineaba los derechos impres- 
criptibles que se habian d e  guardarn. "Verdadero, simple y sincero", es 
expresion de  su propia modestia de  redactor. Todo ello es testimonio de 
que el sagaz Bobadilla tenia verdadera conciencia de la importancia de 



su obra: entonces no debia decir que era suya, porque era obra colectiva 
de los que, al firmarla, expusieron sus vidas frente al invasor. Pero ya mas 
tarde, en altivo arranque de soberbia, en momentos en que eran olvidados 
sus servicios a la Patria, si podia vanagloriarse de haber escrito el historico 
reto al haitiano. En la tumultuosa sesicin del Tribunado, el 10 de junio cltt 
1847, dijo Bobadilla estas valientes palabras: "Creo, senores, que ninguno 
puede ser mejor dominicano que yo. Yo fui el primero que dijo: Dios, 
Patria y Libertad; yo fui el autor del ManiJiesto del 16 de enero; yo en la 
noche del 27 de febrero me encontraba a la cabeza del pueblo; yo fui el 
presidente de la Junta Gubernativa ...,l.' T o d s  Bobadilla fue, sin duda, el 
autor del Acta de la Separacion dominicana. 

EL ACTA DE INDEPENDENCIA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Al senalar las influencias de las instituciones americanas en Europa, 
Grimke observa que "no es un hecho nuevo en la historia de la sociedad 
el que una nacion influya sobre las costumbres e instituciones de otranq5 
El mismo fenomeno se advierte en las republicas hispanoamericanas en 
los albores de su emancipacion y organizacion. Gil Fortoul, en su Histo- 
r i a  Constitucional de Venezuela, al referirse a la miaccion del Acta de 
Independencia suramericana del 5 de julio de 1811, dice: "En la sesion 
de la tarde del 5 de julio, el Congreso comisiona a Roscio y al Secretario 
Isnardi para redactar la declaraci6n de Independencia, imitando asi al 
Congreso de los Estados Unidos que en momento analogo cornisiono con 
el mismo objeto a Jeffersonm.l Asi, para ver hasta que grado influyeron las 
instituciones e ideas norteamericanas en las de la Republica Dominicana, 

1131scurs~ de &hadiIla, (v. cit. p.34. 
'Ciencia y d e d o  conslituciunui, Paris, lW7, p.367. 
vose Gil ~octoul. Hislotfa Co~rstitirciot~al de k'Pt1~211eia. Canc~s. 1930. vol. n. p.350. 



bastarid estudiar la Man@tuciOn de2 16 de enero y la Cons~itucicin clt, San 
Cristobal, de 1844. 

Indudablemente que el redactor de la Manifesslucio'n tuvo presente, ante 
los ojos, al concebirla, la Declaracion de Independ~~nckr &los Estados unidas 
de Norteamerica, debida a la sabiduria de Jefferson, fimada el 4 de julio de 
176, documento que, como expresa Munay Buttler, "ocupri un lugar entre 
los mas importantes documentos de la historia moderna".' A ninguna fuente 
de mayor pureza, pues, pudo acudirse para que la revolucioh dominicana 
no tuviese el aspecto de un motin de felices consecuencias, sino el cadcter 
de una solemne y reflexiva determinacion. 

Los primeros pirrafos de ambta documentos evidencian, hasta la sacie- 
dad, la certidumbre de tal aserto. Adviertase no s6b la paridad de ideas, 
sino tambih de palabras y de frases: 

DECLARACION AMERICANA DE 1776 

DE 1844 
Cuando en el curso de  los aconteci- 
mientos Iiumanos se ve un pueblo en la 
precisiun de disolver los lazos politicos 
que lo unian con otros, para ejercer por 
si solo las padcres de que &be hacer tisn 

por el derecho que le conceden las leyes 
de la naturaleza y del mismo Dios, un 
sentimiento de respeto y de dignidad le 
impone el deber de manifestar al mundo 
que causas le obligaron a proclamarse 
independiente,. . 

MANIFESTACI~N DOMINICANA 

DE 1u44 
La atencion decente y el respeto que se 
debe a la opinion de todos Itks hombres 
y al de las naci~nes civilizahs exige que 
cuando un puchlo que ha sido unido a 
otro, quisiere reasumir sus derechos, rei- 
vindicados y disolver sus lazos politicos, 
declare con franqueza y buena fe, las cau- 
sas que le mueven a su separacion ... 



El principio de la likrtrid, por el que toda sociedad tiene el sagrado 
derecho de determinar su propio destino, tnediante el ejercicio de la vo- 
luntad colectiva, ya expuesto por Kousseuii en las prirnerus paginas de 
El C'ontrato Social, se desenvuelve dc igual manera en el segundo prirrafo 
de ambos escritos: 

DECLAKACION AMERICANA 

DE 1776 

la prudencia aconseja cienumcnte que 

no se cambien por pequenas causas los 
gobiernos que cuenten niuclio tiempo 

de existencia, pues la experiencia ha 

demostrado quc los hombres prefieren 
sufrir, mientras sus males sean tolera- 
bles, inas bien que alterar las leyes a 
que estan acostunilirados; pero cuando 

una larga serie de abusos y usurpacio- 

nes, cometidos invariablemente con 
el mismo objeto. revela el designio de 
oprimir a un pueblo desp6ticamente. 

este esta autorizado y se halIa en el 

deber de separirsc dd gobierno que tal 
haga, Iwscando nuevas garantias para su 

futura dicha y ~ranquilidad.~ 

MANIFESTACI~N 1)OMLNICANA 

DE 1844 

Nosotros creemos liaber demostrado con 

una constancia heroica, que los males 
de un goliicrno delicn sufrirsc mientras 

sean soponahles, mas bien que hacerse 

justicia alwliendo las f o m ;  pem cuando 
una larga serie de injusticias, violaciones 

y vejanienes, continuando al mismo fin 
denotan el designio de reducirlo iodo al 

despotisnio y a la mis absoluta tirania, 
t o a  al sagmdo derecha de los pucblos y 
a su delxr. sacudir el yugo de semejante 
gobierno, y proveer a nuevas garantias, 
asegurando su estabilidad, y su p-spe- 
ridad futuras. 

%ria in tmmie  descubrir cuBl edicion del Acta dc l i 7 G  (en iqWs o en espaiiol), hFue la 
utili*cith por el rridactor de la MuttI/(ylaacion. Con e l b  pxirian descubnrse nuwas anaiogim entre 
amhtxs &x-umcntos. Asi, por ejemplo, mientras en 13 cdidiin del Acta ak 1776 inserta en la HWoRkl 
de lw Estsrudfu Llnid~~~. rle Spencrr. (Barcelona, 1878. tomo 1. pp.386-389. traducciiin dr E. Lropdldo 
de Vemeuull, que uiilinnias, dice *'in;inifrsiar ... que causas Ir obligaron a proclamarse indepen- 
diente", en otra diciiin (Credo de iihe#au, Washington. 1942) dicr: *Exige que declare las uuuis 
que lo Iizn llevado a la sepanci0n", versiim quc tiene mayores conmrdanchs, que la anterior, con 
la Manife&tacion doininic-dna. 



Despues de esta declaracion, en los escritos comparados hay de comun, 
entre otras cosas, la enumeracion de agravios contra el opresor, que es la 
parte mas extensa, cidrdctedstica de los documentos de esta indole. En la 
Manifestacion de 1844 hay tintes mas sombrios; en la Declaracion de 1776, 
mas daridad y elocuencia. Necesariamente, el documento dominicano ha- 
bi de tener mayor amplitud que el americano, ya que este, como expreso 
Adarns en su discurso del 4 de julio de 1831, no tenia por objeto "establecer 
ciertas formas de gobierno, pues el pueblo de las colonias ya era libre". 
Esta inevitable divergencia se explica por si misma, a la vez que demuestra 
la sabia previsidn de los patriotas dominicanos al formular previamente las 
normas legales por las cuales d e b i  guiarse los organizadores de la Re- 
publica. Es de notarse que Jefferson habia dejado subsistente en su pais el 
retrasado regimen de la esclavitud, que no vino a desaparecer sino en los 
tiempos del Presidente Lincoln, mientras que los dominicanos la daban por 
abolida en la Manifstaccion. 

Es evidente que el Dr. Jose Nunez de Caceres tambien tuvo a la vista 
la Declaracion de Zndependencfa de los Estados Unidos & Norteamerica, al 
redactar fa Declaratoria de independencia del pueblo dominicano, del 1 de 
diciembre de 1821, corno se comprueba por el siguiente parrafo, de noto- 
ria semejanza con los pasajes transcritos del Acta de 1776: "Sabemos con 
evidente certeza que los hombres renunciaron la independencia del estado 
natural para entrar en una sociedad civil que les anance de un modo estable 
y permanente la vida, la propiedad y la libertad, que son los tres principa- 
les bienes en que consiste la felicidad de las naciones. Para gozar de estos 
derechos se instituyen y forman los gobiernos derivando sus justos poderes 
del consentimiento de los asociados; de donde se sigue, que si el gobiemo 
no conesponde a estos esenciales fines, si lejos de mirar por la conservacion 
de la sociedad, se convierte en opresivo, toca a las facultades del pueblo 
alterar, o abolir su forma, adoptar otra nueva que le parezca mas conducente 
a su seguridad y futuro bien. En hora buena, que los gobiernos, fundados 



de largo tiempo, no se cambien por ligeros motivos y causas transeuntes. 
La prudencia dicta que se sufran los males, mientras sean soportables; pero 
cuando tocan en el ultimo apice, cuando la misma experiencia demuestra 
que el designio es reducirlo todo a un absoluto despotismo, entonces seria 
degradarse de seres racionales y libres, si los hombres no desechasen en 
el momento un gobierno diametralmente contrario a los altos nnes de su 
originaria institucibn". 

Las ideas institucionales de los Estados Unidos de Norteamerica, que 
tuvieron en Europa y en la cruenta lucha de la emancipacion hispano- 
americana tan gloriosos ecos, tambien hallaron repercusion en la solitaria 
Isla de Santo Domingo. Prueba de que los forjadores de la Republica, si 
bien cedieron a las deletereas infiuencias de la informe sociedad dominicana 
de la epoca, no eran hombres que obraban al azar. Tambien abrevaban en 
las mas claras fuentes de los principios y querian para su Patria, como los 
obreros de la arquitectura clasica, los marmoles mas puros para las bases 
de sus templos. 

CIRCULACION Y CONSECUENCIAS 
Son diversas y contradictorias las versiones acerca de la circulacion del 

celebre Manifiesto del 16 de enero. Una de las versiones d s  antiguas es 
la del historiador haitiano Thomas Madiou, quien presencio de cerca los 
sucesos de 1844. Dice Madiou: "Cuando estos (Sanchez, Puello y demas 
companeros), juzgaron que todo habia sido bien preparado para que la 
escision fuese proclamada, se determinaron a hacer el Manifiesto de la 
parte oriental de la Isla de Santo Domingo contra los haitianos. Francisco 
Sanchez, ayudado por Mella, lo redacto; y en una reunion que tuvo lugar 
en la noche del 16 de enero de 1844, le fue dada lectura y los conjurados 
lo aprobaron. Contrariamente a las intrigas de Baez y de otros diputados del 
Este a la Constituyente (de 1843, durante su estada en Pon-au-Prince, no 



se trataba de Francia ni de Colombia: los conjurados, verdaderos patriotas, 
querian que su pais fuese independiente. Se hicieron varias copias. Juan 
Contreras fue encargado de llevar una a Pedro Santana al hato de El Prado; 
las otras fueron confiadas a Gabino Puello, para ser llevadas a Azua, San 
Juan y Las Matas; el recibio una para I%nentel, personalmente. Este era 
el jefe de los conjurados en estas dos ultimas localidades. Las autoridades 
haitianas pensaban que la separacion no era de temerse, no oyendo hablar 
de ella, y viendo, sobre todo, que aquellos que les habian sido sciialados 
como los principies instigadores se habian embarcado o estaban ocultos, 
tales como Juan Pablo Duarte, Pedro Pina, Pedro y Ramon Santana.. . Sin 
embargo, habia siempre algunos traidores entre ellos, porque antes de que 
Gabino Puello llegase a Azua, alli se sabia que estaba en camino, portador 
del Manifiesto. Buenaventura Biiez, el ex-constituyente, que deseaba que 
la parte del Este se separase de Haiti para ser colonia francesa, avisci a 
Manano Mendoza, comandante de la plaza, para que hiciese patrullar las 
afueras del pueblo, a fin de echar mano sobre Gabino Puello. La gestion 
de Baez fue conwcirIa inmediatamente por los partidarios de la Separa- 
cion. Ellos decidieron que Valentin Aic&ntard, que era uno de los suyos, 
fuese a encontrar a Puello a la entrada de Azua, tomase el Manifiesto y 
lo llevase a Pimentel, lo que tuvo efecto. Puello regreso y lleg6 a Sabana 
Buey, donde vi6 a don Markano Echavarria, uno de los conjurados, que le 
di6 un caballo fresco. Tomo el de Bani y, cuando llegaba al lugar 
llamado Hato del Llano, encontro a don Miguel Lavastida que estaba tam- 
bien en el complot. Don Miguel le dijo que no entrara a Bani, porque el 
comandante de la plaza, don Juan Esteban Ceara, habia recibido orden de 
detenerlo. Don Juan reemplazaba al titular, el ciudadano Valery, en licencia 
en Biinica. Puello desecho el pueblo por un camino extraviado y Ueg6 a 
Santo Domingo el sabado 24 de febrero, a mediodia, adonde entro, no 
par La Puerta del Conde, sino por la de1 Rio o Marina y llego a casa de su 
hermano Eusebio que vivia en Santa Barbara. Le cont6 lo que habia pasado 



y le dijo que em necesario reunir a los conjurados en la misma noche en 
casa de  Francisco Sanchez. Estos l le~aron en buen numero; los principales 
eran: los tres Iiermanos Joaquin, Gabino y Eusebio Puello, Ramon Mella, 
Vicente Duarte, Juan Alejandro Acosta, Angel Perdomo, Jacinto y Tomas 
Concha, Marcos Rojas. Tomas Szinchez, Manuel Dolores (Galvan) y Ro- 
driguez; este ultimo, aunque muy joven, servia de secretario; hahia otros 
conjur-dos, personas de incnos importancia. Gabino I'uello hizo la relacion 
de  su viaje hasta la entrida de  Ama y de  su regreso a Santo Domingo. 
Agrego que en los lugares que hahia atravesado muchos partidarios de  la 
Separacion esperaban a cada instante ser encarcelados y ya querian actuar, 
pero que esto seria aventurado, porque se triunfaria dificilmente en Santo 
Domingo. Cada uno expreso su opinion, y sc decidio que se tornaran las 
armas en la noche del 27 al 28 de felxero ... A peticirin de Ramon Mella, 
ellos hicieron remitir una copia del Manifiesto a Tomas 13obadillr1, hombre 
instruido, inicia&) entonces en la conjuracion.. ." "El 29 de febrero -agrega 
Madiou- conforme a la capitulacicin de  la autoridad haitiana, fue entre- 
gado a la Junta Central Gubernativa el Arsenal y la Fuerza, en fin toda la 
plaza, en la cual fue enarbolada la bandera de  la Separacion, roja y azul, 
con una cruz blanca. Y cl Manifiesto, redactado desde el 16 de  enero de  
1844, y guardado en secreto, como lo hemos referido, fuf solemnemente 
publicado a trives de  la ~ i u d a d " . ~  

En su vasta Correspondencia, el Consul de Francia en Santo Domingo, 
Juchereau de Saint-Denys, testigo de los sucems de 1844, apenas habla de 
la Manifestacih. En su carta del 6 de mano dirigida al Ministro de  Negocios 
Extrunjeros de  Francia. le dice: "Recibo en este momento de la Junta Central 
(Gubernativa) algunos ejemplares del Manifiesto que ellos acaban de hacer 
imprimir y publicar. Yo me apresuro a enviarle uno a su Excelencia. Aunque 
este importante documento sea datado a 16 de enero ultimo, parece cierta 



que su reaaccion es de una fecha bien posteRor.1•‹ El nombre de Rernigio 
del Castillo ex-constituyente, es el unico de ellos conocido hasta ahora por 
Su Excelencia, que figura en el Manifiesto.. . Los principios amplios y gene- 
rosos adoptados y desarrollados en el programa de la Junta, han tenido eco 
ya en las ciudades y las comunes del interior. Numerosas adhesiones llegan 
diariamente a la Junta, los hombres disponibles siguen a esas adhesiones y 
vienen a colocarse bajo la bandera de la independencia.. .ll 

A estas dos versiones es necesario agregar la del historiador nacional 
don Jose Gabriel Garcia. Lo primero que hicieron los separatistas asi que 
establecieron relaciones con todos los centros politicos creados entonces, 
d i  Garua, fue "redactar un manifiesto de agravios, del cual se sacaron 
solamente cuatro copias: una que llevo Juan Evangelista Jirnenez al Cibao, 
otra que circulo Gabiio Puello en los pueblos del Sur, otra que di6 a co- 
nocer Juan Contreras en los del Este, y la que circulaba en la capital y sus 
inmediaciones. Peliisa hasta mas no poder era la tarea emprendida por 
los iiamados a hacer la propaganda en esos momentos, cuenta habida de la 
activa vigilancia de las autoridades, que t e n h  un centinela alerta en cada 
individuo de origen haitiano, y un espia secreto en cada uno de los antise- 
paratistas, dominicanos o extranjeros, que de ambas clases los habia. Pero 
todos ellos desempenaban su papel con decisi6n y lealtad dignas de la noble 

"%l hecho de que entre 1m finnantek de la Mun~$stacf&n aparezcan algunas personas que no 
se hallaban en Santo 1)mninga el 14 de enero, se debe, p b a b h m t e ,  a que muchas lima f w n n  
estampadas en las copias que circularon por el pais en minus de  Gabino Puello, Juan Evangelista Jime- 
nex y Juan Conireas; y a que tambien .se le agregaran algunas firmas deq~ues del 27 de febrero, poco 
antes de su clrculaci6n impresa, en Itn primeros dias de mano. Un pmhndo conocedar de nuestra 
historia da a entenderlo asi: "La circunstancia de que en el Manifiesto aparezcan finnas de algunos de 
law opuestos al triunfo de fa idea sepamtkta, no prueba sino que hubo mucho desprendimiento en 
los hombres de r e k m .  que al verse triunfantes en la Puena del Cm& no tuvieron inconveniente 
en darie participacion en la publica y puesto distinguido en el banquete de la libenad a sus 
peores enemigos de la vispera. sin cuidarse de que estos les comspondieran con pmebas de lealtad 
o con actos de ingratitud'. (Controversia hht6ria sostenida en 1889 entre EI T + o n o  y H Eco ak la 
Oplnfon ... Santo Domingo, i89u. pp,62 y 7). 

llCarrsJgondencia del Consui & Fmncia en Santo Domingo. 2844-1846, en Boletin del Atcbfvo 
Generol de 't. Nuci6n. C. T., No. 28-29.1943. 



causa por que abogaban. Gabino Puello, que con el pretesto de ir a tocar, 
como musico, a las fiestas de los pueblos, los visitaba con el manifiesto en el 
bolsillo, como en Bani y Azud inmensos riesgos, que di6 por bien emplea- 
dos en cambio de la buena semilla que dejaba semhda.l2 Juan Evangelista 
Jimenez, que desafiando el furor de los gobernantes andaba por casi todos 
los pueblos del Cibao con el documento incendiario en la mano, se vi6 tan 
perseguido por el general Morisset, que tuvo que esconderse en La Vega 
en casa de la familia Villa, la cual se distinguio siempre por su acendrado 
patriotismo. Cuentase de este propagador incansable y arrojado, que apro- 
vechando la numerosa concurrencia atraida al Santo Cerro con motivo de las 
fiestas de Mercedes,13 se presento un dia en una enramada en que estaban 
reunidos muchos hombres importantes de las comarcas cibaenas, y dando 
lectura en alta voz a la patriotica exposicion, en medio de los aplausos de 
unos, de los temores de otros y de las observaciones de muy pocos, causo 
una emocion tan terrible, que hubo de provocar manifestaciones como la de 
Manuel Maria Frometa, quien ofreci6 que sus hijos serviri'an de cartuchos, y 
otras no menos exaltadas y patrioticas. Es fama que la reunion se disolvio 
de golpe, porque unos partieron a preparar Las armas, otros a extender la 
propaganda, y muy pocos a esconderse temerosos de la accion de la policia. 
Juan Cantreras fue el miis feliz de los tres, y sin embargo no dej6 de tener 
que apelar a serias precauciones para hacer su trabajo con 

'm la RelcKfon de Efuluquio Pirollo, cirada anteriormente, dice: 'Mi pQdre Gabino Puello hit 
el propagador de la idea separatista en d Sur valiendox del datimte. haciendo baiies pan con ese 
pretexto reunirse y &spachar la corregxnidencia basa Las Cachas, y &qu& iba el detras para tener 
las conferendas. EL expmo era Camilo de Cum>, donde el se hospedaba. En el mes de enem cuando 
Uemba el Manifiesto manuscrito que lo d b i  mi padrino Manuel Dolores Galvan, en la d 6 n  de 
Mude Pallen, como Ventura Baez queria el protecroiado franc* y Gabino y los dem& enn sanchistas 
Idumistas, quenia dccV Puello) y no querian ser sino dominicanos solo, irritado Mez dijp que para 
que todo se perdiera debia matarse a Gabino a In salida del baile de esa noche. informado Cvnilito 
lo saco clandestinamente.. ." 
''W parece no se trata aqui de la festividad principal de la Virgen & Mcrades ,  (24 & 

.septiembre). sino & otra de las que se celebmn en ese lugar, comagrado exclusivamente al culto 
mercedario. 

~ G a b r i e l G a r c l ? . C o n p i a m r o & b b M & ~ ~ , ~ ~ ,  18%,vol.ii,p.223. 



Tales son las principales versiones acerca de la circukicihn del nienioral~le 
documento, cuya interesante Iiistoria qui& se aclare mas en presencia de 
nueva luz, de algun desconocido testimonio. 

De la ManiJesjaci611 hay diversas ediciones: la primera, de 1844, im- 

presa en Santo Domingo, Imprenta Nacional, folleto de 9 paginas, (Ejeni- 
plares en el Archivo del historkador nacional Garcid y en la Ril)lioteca del 
Lic. Julio Ortega Frier. El ejemplar de  Qte pertenecio a1 General Pedro 
Santana); la segunda edicion consta de 7 paginas, Reimpreso en Santo 
Domingo, Imprenta Nacional, aiio 1847. 1. Gonz. (Ejemplar en el Archivo 
del historhdor Garcia). En esta edicion sOlo aparecen 83 firmas, seguidas 
de la indicacion "sigue un grdn numero de  firmas", mientras que en la de  
1844 hay 155 firmas. La edicion de 1847 es la que aparece en (Castro, Jose 
de  J.), Cokcion de leyes, decretosy resolirciones emanadas de 1uvpodere.s 
kgislativo y ejecutivo de la Republica Dominicana. Conteniendo ademas 
el manifiesto o acta de independencia de la Republica respecto de  la de 
Haiti ... Tomo primero. Santo Domingo, Iniprenca de  Garcia Hermanos, 
1881. Igual texto reproducido en la segun& edicion de  la citada Colecci4n 
de leyes, en 1027. 

Entre las principales ediciones en frances se cuentan las siguientes: en los 
pedOsiicos haitianos, de, Port-au-Prince, &iril/e du Cc~nzrnerce, No. 11, del 17 
de marzo de  1844, y Le Prog&, No. 29, del 2)I de marzo de  1844, (en ambos 
preceden a la Man~kstucion largos comentarios de los mismos periodicos); 
en la obra de  M. R. kpelletier de Saint-Rtimy, Safnt-Domingtre. Ehcde et 
solution noumlle de kr question buitiennc.. Paris, 1846, vol. 1, pp.341-358, 
(con comentarios y sin las firmas); en Thomas Madiou, Histoire d'Haitt: 
Aoznes 184.3-2846. Pon-au-Prince, 1904, pp. 119-129, (con comentarios y sin 
las firmas); en Pauleus S-annon, Essai kktorique sur Iu reuolution de 1843, 
Cuyes, 2905, (sin las firmas); y Comqimndencia del Consul Ik. Francia en 
Santo Domingo, 1844-184, en Boletin del Archivo General de la Nacion, 
No. 28-29, 1943, (sin las firmas). 



 HA^' Y LA MANIFESTACION 
La noticia de la Sepamcicin dominiaina, del grito clc la libertad del 27 de 

febrero, produjo en IIaiti la iiiis grianclc. sensacion. El d h  2 dc marzo h s  auto- 
ridades Iiaitianas sc aprestrihan a la lucha. El pttricirlico Le Progrt;s, de Port-au- 
Prince, daba la noticia el 7 de nrarzo. Decia: "Srinto Doniingo ha enartmlado 
el estrindarte de la revuel m... grandes fuerzas son desplegadas contn los 
rebeldes. El Presidente de Haiti esti a la cabeza del ejercito. El ejercito llegara 
a p ~ s o  de ante Santo Domingo y Santo Doniingo entrar2 en orden.. . 
Es preciso que la unidad de la Kepublici .wd mantenida, no importa el sacri- 

ficio que nos cucste. .. La conservacih de la unidad de la Republica, de la 
integridad de su suelo, esta por encima de toda consideracion ..." Mientras 
tanto, el Gobierno de la revolucion dominicana, la Junta Central Guhetmativa, 
hacia imprimir Iu Manifestacid~z y .se la enviaba al Presidente de Haiti. En su 
cornunic.acii>n del 9 de marzo le decia: "Iris pueblos de la parte antes Espanola, 
con un verdadero espiritu de union, en fuerza de los p;idecimientos que han 
sufrido en el tiempo de su agwgacicin 21 la Repiiblica Haitiana. l~an  toni~do la 
firme re.solucicin de reivindicar sus dereclios, creyendose por si mas c~ipaces 
de proveer a su prosperidad, seguridad y bienestar futuro, erigiendose en un 
estado soherano cuyos principios estan consagrados en el Manifiesto de que 
acompanamos a Ilcl. dos ejemplares". En el segundo parrdfo de la comunica- 
cion, firmada por Uobadilla, se reproduce la p r t e  final de la Mun@tucion. 
Charles Hetard recibio el reto de  los dotninicantxi cuando nirirchabu sobre 
Santo Domingo. Desde San Juun de la Muguana, el 16 de marzo, le escribi6 
al Gral. Morisset, Comandante de Santiago, ya depuesto, diciendole: "Han 
a a d o  esos infames energumenos, esos impostores insensatos. esos pamcidas 
hijos de  Haiti, enviarme con una carta en su apoyo cierto manifiesto cuyos 
agravitxs, sobre las cuales se han apoyado para ejecutar esta revolucion, no 
son mas que la obra de la mentira y de la perfid'ia.. ." 

La Munifestacion, d b i a  entonces Lepelletier de Saint-Remy, *produjo 
en el Oeste la sensacion mas profunda. Aparte del sueno d e  la unidad 



territorial que hinchaba las vanidades republicanas de Portau-Prince, y que 
velan desvanecerse, se experimentaban pretmpaciones de mnaturaleza especial 
que surgen hoy en todas partes.I5 Y el avisado publicista Frdnces agregaba a 
sus palabras los comentari<x.s del periodico lxditiano Patriote, de aquellos 
dias: "El Este llamara, sin duda, en socorro de su poblacion, inmigrantes de la 
raza blanca, con sus capitales, Hara mhs, y, para resistir a nuestras tentativas 
de reconquista recurrira a la alianza extranjem. En poco tiempo, esa parte se 
nos adelantara, mientras nosotrca estaremos en pendencia con la formidable 
cuestidn extranjera, que, en esta hipotesis, sera pan nosotros mas grave de lo 
que es ya. Entonces, el extranjero le sera favorable y no nos dara cuartel. La 
nacion haitiana correra el riesgo de ser invidida. No tenemos en lo adelante 
ninguna ilusion que hacernos. Cualquier motivo, cualquier agravio que haya 
podido impulsar a la F e  del &Te de la Republica a formar aparte de nosotros 
un Estado independiente, nosotras no poclemos aceptar ese acontecimiento: 
es preciso que la integridad del territorio sea mantenida, a todo precio, y que 
la Republica haitiana sea una e indivisible". 

Los pericjdicos de Port-au-Prince se apresuraron a publicar la Mani- 
festacion, en frances, precediendola de violentos comentarios: Feuille du 
Commerce, en su edicion No. 11, del 17 de marzo; IR PTYgTeS, No. 29, el 28 
& marzo de 1844. 

PRINCIPIOS. VIGENCIA 
En la noche del 27 de febrero de 1844, al ser proclamada la Republica 

Dominicana, fue constituida la Junta Gubernativa de la nueva nacion, en 
cumplimiento de las estipuladanes de la Mavzifestucion del 16deenem. Fue 
este documento, desde entonces hasta la publicacion de la Constitucion de 
San Cristobal del 6 de noviembre de 1844, la Ley Sustantiva de la Republica. 

lrLepelleiier de Saint Hrmy. ab. cit. vol. 1 p.358. 



Sus poshilados constituyeron la norma juridica y politica de la Junta Central 
Gubernativa. Fue en realidad, una Constitucion, cuyos canones, sin estar 
formalmente articulados, eran sagrados para el patriotismo dominicano. 

En la exposicidn de principios se senalaban los fundamentos esenciales 
de la Constitucion: la creacion de un Estado libre y soberano; el sistema 
democratico; la igualdad de derechos civiles y politicos; la abolicion de la 
esclavitud; la proteccion a la Religion Catolica, Apostolica y Romana; la li- 
bertad de cultos; la libertad de imprenta.. . Contenia, a la vez, un programa 
de gobierno: la instruccion publica a expensas del Estado; el desarrollo de 
la agriculnua, del comercio, las ciencias y las artes; la emision de moneda 
dominicana. 

Segun la Manifestacion, el territorio de la Republica quedaba dividido 
en cuatro provincias: Santo Domingo, Santiago o Chao, Azua y el Seibo. 
El Gobierno debia ser formado "de cierto numero de miembros de cada 
una de ellas para que asi participen proporcionalmente de su soberania". 
"El Gobierno Provisional -dice en el ultimo parraf- se compondra de una 
Junta de once miembros electos en el mismo orden. Esta Junta reasumii-a 
en si todos los poderes hasta que se forme la Constitucion del Estado, y 
determinara el medio que juzgue mas conveniente para mantener la libertad 
adquirida y llamar5 por ultimo a uno de los mas distinguidos patriotas al 
mando en jefe del ejercito, que debe proteger nuestros Iimites agregandole 
los subalternos que se necesiten.. ." Separacion, Dios, Patria y Libertad, eran 
las palabras finales.I6 

En tai virtud, la Manifestaa6n fue adoptada por la Junta Central Gubernativa 
como noma de sus actos; observada por los constituyentes de 1844 en sus 

I6El General Santana, en su prodama del 17 de noviembre de 1844, acerca de la Constitucidn 
que acababa de ser sancionada y de su eleccion como Presidente de la Republica, no h b h  del 27 
& fdmm, primer d& de la Yarria, sino de la Manifes&iciah Prefiero morir, dice, antes "que dejar de 
repetir aquellas encantadoras palabras que resonaran armoniosamente en ntmtm corazones el 16 de 
enero, Separacion, Dios, Patria y L i h d " .  



deliberaciones; continuamente invocada por el pueblo como d d o g o  d e  la 
Patria. En los documentos de la epoca son frecuentes esas invocaciones, aun 
c m  posteridad a la pit>licacion de  la Ley Sustantiva de San Cristobal, signo 
del caracter sagrado y de la mrijcmd que .se le reconocia al Manifiesto, cuyos 
firmantes, par esta sola calidad, memieron el dicmdo de prhceres. 

Ademas, 1a misniu Junta Gulxrnativu reconocio expresamente el valor 
legal de  la Manifesiuci(5n. En su Resolucifin del 29 de agosto dwlaraba: "es 
el acta que emano dc los pueblos, que ellos acogieron y sancionaron con 
una aprobucibn tiicita y expresa, y que fue el norte que siguicn)n con entu- 
siasmo en la defensa de sus tlcrechos y en las g1orio.w~ acciones que haran 
eterna la memoria dc  la Repulilica htninicnna, y ciiyo Manifiesto determina 
lia voluntad, mantiene en el circulo que cn ella hi twmdo la conservacion 
de la ley fundamental y los derechos del pueblo. y por consiguiente es 
siigiado e inviolable como el instrumento de la conservacion de  la soxie- 
dad"." Ya el General l'edro Suntana hdhb expresado esos conceptos. En su 
proclamri del 14 d e  julio, al reliuxir la diaaciurd que .se le ofrecia. declaraha: 
"Yo trdicionaria todas mis ol,ligaciones, violaria cl Manifiesto declaratorio 
dc nucstrd revolucion, y cotiipronleteriri nuestros mas cxros intereses y la 
reputacion que Iieinos grdngeulo en los paises extranjeros si me prestara 
n admitir la dictadum.. .".'* 

Con r.iz.<in, pues, la Marziji~srcicion del 16 de encm ocupa d primer lugar 
en nuesm CoIc>1'ci&1 de kLL'yt5. S11 vigencia. sus principios. son eternos en el 
corazon de  10.. dotiiinicanrxs. 



REVOLUCION LOS 

La parte espanola de la Isla de Santo Domingo, el efimero Estado conce- 
bido por Jose Nufiez de CAceres, que Hoyttr sojuzgdra inopinadamente, no 
prdia resignarse a padecer cl oscuro vasallaje haitiano sin que la protesta 
salvase su dignidad. 

l3esde los comienzos de  la invasion iniciada en 1822, los dominicxnos 
se dieron a la tarea de conspirar conm el falaz dominador, sin que le a m -  
drann o)stracismos ni patibulos. 

De Ius tirdnhs evoluciorulrkas de entonces, Fue la encahezlida por Baltazar 
de  Nova, en 1824, la iwas importante y de mas fatales consecuencias. Llamose 
Revolucion de los Alcxrrizos porque uno de los principales conjurados era 
el Presbitero Pedro Gonirrilez, Cura de  almas de  aquel lugar. 

En su arriesgado plan. RUltazar de  Nova contalx con numerosos adeptos 
de  Iri ciudad de  Sunto Domingo y de los campos vecinos, suficientes para 
vencer la guarnicion haitiana comandada por el General Borgella, viejo sol- 
dudo de las heroicas luchas de su patria. 

En la noche del domingo, 15 de febrero, los mas significados conspi- 
radores se reunieron en ca.w de Antonio Gonzalez, can el objeto de  darle 
ejecucion a los planes concertados. 

Fatalmente, H;iltazar de Nova se adelanto a la hora seiialada para el 
pronunciamiento. Cuando reunia en las inmediaciones de la villa de San 
Carlos diversas partidas de hombres procedentes de los campos aledanos, 
el alerta General Borgella, a quien infame delator habia revelado la conjura, 
cayo sorprrsivamente sobre los revolucionarios, que no tuvieron tiempo ni 
fuerzas suficientes para hacer armas contra la tropa haitiana. 

Unos lograron salvarse, internindose en los montes; otros fueron apre- 
hendidos y sometidos sin demora al rigor de la justicia, del Tribunal Civil del 

*Publicado en el Boletin del Adiivo General ck la Nactch, no.10. abril de 1940. pp.136-142. 



Departamento de Santo Domingo, que debla aplicar no s610 la draconiana 
ley de los dominadores, sino tambien fallar bajo la presionante vigilancia 
de Borgella. 

La tragica sentencia1 dictada el 8 de marzo, inedita hasta hoy, se repro- 
duce integra: 

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HAITI 
El Tribunal Civil &l Resorte del Departamento ck Santo hmingo reunido 

competentemenie, hoy dth ocho de Mano de milochocienros veinte y cuatrol 
ano veinte y uno de la Independencia, compuesto de los Magistrados Jose 
Joaquin del Monte, Decano, Vicente del Rosario Hemtoso, Vicente Matzcebo 
y Raymundo Sepulveda, titulares y el suplente Juan Bautista Daniel Merette 
en reemplazo del MagFvCmdo titular Leonardo Mardo,  enfermo, despues de 
prestar en manos de2 Decano el juramentopreuenido era el arh'culo temm, 
titulo ome de la ley de winte y cuatro de agosto de mil ochocientos ocho, 
a60 quinb de la Ira-ch con asistencia del Comisario del Gobierno 
Ciudadano 78ornas de Bobadika con objeto de vet y determinar la causa 
criminal seguida contra Lazaro Nunez y Jose Mariu Altagracia, Capitanes 
que fueron de la guardia Nacional, Facundo de Medina, Juan Ximenez, el 
Prebistero Pedro GonrulezJ lgnucio Suarer. jose Ramon Cabral; Jose Figue- 
redo, Sebastian Sancber, Jose Maruz Cotfzalez, Jme Mariu Garcia, Subte- 
niente de la Guardfa Nacional de los AlcarrrZosI Manuel Gil, Gendarme, Jose 
Gevhrrdis de B m l  Capitdn de la Guardia Nacional de esta Ciudad: Estevun 
Mmcazo, JmeMatih Perez, encargado deldlmacen del Estado y Juan Vicente 
Moscozo acusado del delito de conspiracion contra la seguridad interior del 
Estado IQS unos, los otros de complicidad en ella, por no haber descubierto 

'Segyramente que el ilusue hisroriador Garua ~lcinoQ6 esia sentencia, ya que la versidn del caso, 
contenida en ella. &ci& m la que amSa en su Historh de Santo Domingo, VOL ii, Hg. 115. 



al Gobierno, G a las autoridades qrie la ley designa las noticias que de ella 
tubiemn, despues de hecha relacion de la causa. y oido las defmcls de los 
Reos, y cumplido todos los requisitos prevenidos en el titulo sexto de la Ley de 
veinte y cuatm de A p t o  ya citada .y en el Codigo de instrucci6n criminal 
en uso en el Btado: el Ttibunal despues de un maduro y detenido examen 
y deliberacion de los Jueces como lo exige la gmmdud de la materia. te- 
niendo mu-y a la vista que la rebelion es unPetJPetJurio e inobediencia dignos 
de ejemplar castigo: y que al que se le presto bomenage dejdelidad, se k 
di6 accion contra la &da del transgresor, porque el Sagrado vinculo de 
juramento, obliga en lo moral y en lo politico; 

Co?W&rando, que &aro Nu fiez. y Jose Maria Alhagracia, Capitanes de 
Secciones que eran de los Alcarrizos y de Higuero, lubieron conocimiento 
de los planos de Baltazar Nova, reconocido hasta abom autor principal 
de la rebelion, a sabe que pretendia invadir a la plaza enarbolando el 
Pabellon Espanol para lo cual reunio gentes en los campos, y contaba 
segun ciecaa el con algunos de la Ciudad, pidiendole a ambos Ja gente 
que pudieran de sus companias; que del proceso consta que ambos se ad- 
hirieron a este proyecto, y reunieron algunos individuos para ponerlo en 
ejecucion principalmente el nominado iazaro Nunez habiendo asistido el 
Domingo en la noche quinze de E'rebrero a la reunion que se hizo en la 
casa de Antonio Gonzalex, uno de los principales maquinadom y contra 
quien esta mandado que se siga la causa por contumacia, lo mismo que 
contra Noua, y otros que no han podido ser aprebendih faltando estos 

dos Capitanes a su de&, y a la confianza que el Gobierno babux hecbo 
de ellos, encatgdndoles que mlasm por el buen or&n y Ja trcuzquilidad 
de aquellos partidas; 

Cottsiderando, que Facundo de Medina y Juan Ximenez son connexos 
con Nova en el mismo delito, que el pn'mero le acompano akxh el Domingo 
pw la rnatkna, y andubo con el reclutando y enganchando a ditiier~ai~ indi- 
viduos, asistiendo tambien a reunion en casa de Gonzdlez; queximenez 



A'" prest6 srr cusu pam otra reirniones yde en la misma nochefie u la que se 
ttrbo PII  cmu de A~ttotzio como qtiim dice con lu ideu &principiar st4.s de- 
prauados desi'nim mun festundose a n7as Ximertez como uno de los motores 
clc. la conspiracfcin con la ugrauunte circunstancia clc. b a h e  encontmtlo 
un mucuto con cuatro paquetes de cartuchos en ir na cle las bagaseras cle ar 
casa & camposiendo muy de noturque esios cuatro acusados han declurado 
por si mismrx que estaban instruidos de la idea de Nova, agmgundose otms 
&atas de conmcimiento que resultan detproce~o; 

Considerando, qut~por los artr'culos noventa y rrnoy noventa y dos del 
Codigo penal, el atentado o el complot cuyo fin sea el excitar la guem ci- 
vil armando, o incitando a los Ciududanas, o habituntes a armame unas 
contra otros, o el causar iu desokcidn la mor?un&d o el pillaje en uno o 
muchos pueblos, smun castigados con la pena de muerte; que se castfga- 
ra con la mfsma los que Iwantaren o klcieran Imantar tropas armadas 
alistaren, mguncharen, 6 hicieren alisZar o enganchar, soldados, d las 
promgtien c i  pmirrasen armas, o mmtrniciones. sin orden, 6 autorizacion 
de poder lc&timo; 

Cott~iderczndo, que el Presbit~m Pedro Gonzdlez Cura de los Alcurriras 
ttrbo conocimiento por el mLwo Balturar Noua de strspnyectas de conspl- 
racion, ypasos que daha para sw qixucfrin, que Lazaro Nuiiez atesta que te 
cciTZSUIto en elplrrticulur, aunque dehilita esta asercion. la enem fstcrd &e le 
ha opuesto ajpalrnente que a jme Maria Altagracia, el que ha remctado su 
dicho en la parte que clijo q r ~  habuz entrado en la conspiracion por consejo 
del Cura, talo lo que no Co exime delgraw cargo que le resulta a no haber 
empleado como akbw todo el influjo de su Min&tenetro Pastoml en disuadir 
a unos y o t m  poniendoles presente su obligacion de ser fieles al Gobierno 
constituido y las funestas consecuencias que debuin resultar de los ciesati- 
nados planes que se pmponuzn poner en ejecucion; 

Constkieranllo, que &nado Suareiz, j d  Ramon Cabml, yJme Figueredo 
han tenido tambien confabulacion y conocimiento & los planes de N w ,  



manifctstu)idaw todos tres con uljqmu exaltacion y conrruto masgrande que 
el de ofms ucrlsados, pues u Sirurezse le atribtrjr. que eru el ugenfe entre los 
de aftteru y adentro, azrnqrle el no lo ha corlfrudo. ni se fe ha c<inrx.ricido 
legulmentc~ sin que ningrino se br~biese acercudo u Ius urrtoridudes en tiempo 
habil a darfe parte de lo que suhiun y habian uistoy oido; 

Considerando, que Jhs6 Munu Gonxalez, Sehusf Mn Sazzcbez, Jose Murid 
Garciu. y Muirriel Gil tubitmn tambien pleno c-ortocinticwto del proyecto y 
asistit.ron u la rerrni6n en c m  de Antonino c.1 Domingo c]uinzepor lu rto- 
cbe, aunque alegan que rro>rerorr de grado* sirlo intpclidas por Nova, que 
los amonestabu con su purtickl. y los obligabu a qtre lo siguieran con sus 
armas, sin que tampoco htrbics~~ dudo en titmI>o a las uutoridades los uulsos 
convenientes. 

Considerando, ~WJASI? MartCI PC;rezXt~Esfehrzn Muscwso. han sido tarnhick 
comprehendidos en la acrrsucicirz por Ir, qzre rcstrltu de las declaraciones de 
varios u quienes asegtirci Norw que esfos haciurt cukzu dentro de la plaza 
y estubuti encutgados de retiirir p i t e  para el diu c/c. lu inuasion a la que se 
agrega que etz otras ocusiotres bar1 sido delatadas por Realistas y fomentu- 
dores de prticlot con otms udntitzictilos, que cor~strrri cie lo obrado y que si 
noJ)rmun una pntebu s~rprub~oidu~~te, prwrucl~ir pura imponerles si no el 
mm'ntiirt de lapena que s~fialu la lqfpor 10 m J r i c ~ $  lo minimo de ella. 

POK 7 W A S  estas considc~r~~cioncsy lcrs denius qtrc urneritu el proceso, oi- 
das ILLV co~nclsiones del MirrlSlcriopiihlico;opziblico; el Tribrrnaf Administrando Justicia 
en nombre de la Republica, rlcbiu condemar-y co~~de~ia  a m a r o  NufiexJwe 
Maria Altugracia, Fac14ndO de Medina y Juan Ximanez cw puntuul cumpli- 
miento de los urticulos no~~rzlu y irno, y noclentu -y dos del Codigo Penal yu 
citadas t m t u u l ~  u que sufrun la pena de mrrertcJ. siendo arcabuceados 
en el lugar senafado publicamente, cotflorme al urtictrlo diez y ocho, t i t~lo 
sexto de la iey de veinte y cztatro de Agosto de mil ochocientcx ocho, ario 
quinto: debiendo efecutarse esza sentencia por orden del Comisario de Go- 
&moI conformeal arriculo tmcientos setenta y seh dei Codigo Criminal, sin 



emba?go y cuulqu- recuno, p m  que este escarmit.ntoy el &mor, de lapena 
contenga dentro'& los limites desu dekra lusque no bastapcrm~uadirlos 
el conocimiento del pacto .%cid y los t fincrrlus que de el wsultarz. 

Al Prebistm Pedro Gunzukez Ic condena en lu pena de cinco anos de 
prision e iguulvnente a Ignucio Suurez, Jos-E Kamo'rz Cubra1 y Jose Figuere- 
do en esta o en otra Carcel del Estudo a disposicbon del Gobierno segun lo 
estime convenienk con su Superior prudencia en conformidad del artkulo 
ciento cinco &l C6digo PmaI qzde dice que por lo que hace a otros cn'menes 
6 complots mencionados en el presente Capitulo, toda persom que skndo 
instruidas de ellos no hayu hecho las dc'claraciones prescriptas en el articulo 
ciento tres, se castigara con una prision de dos anos u citzco, y una multa 
de quinientos a dos mil fnincos. 

Asi mismo se condena a Jose Maria Gonzalez, Sebastian Sanchez, Jose 
Maria Gurcia, Manuel Gil, Jose Mur& Perez y Fstevan Moscoso a dus anos 
&prision en la Curcel de es!a Ciudad, o en otru del Estado lo mismo que los 
anteriores, ka cuul es lo minimo &J la pena, que seriala el referido articrilo 
ciento cinco ya e7Cpresudo texttialmenre y todos estos con&nados a prision, 
concluido el termino de ella, seran puestas bajo la uigilancia JeE Gobimo 
segtin lo preuenido en el cuarentu y trmzw dd rnLsmo Codigo que 
dice que setan enviudos bajo la ~ligilancirc de la alta policia aquellos que 
hayan ski0 contienacC(ns por crimenes, o dt~litos que intertx~n la st.6,trridad 
interior 6 exterior del Estado para que se tomen contra ellos las meuiahs que 
sean necmrlas y que conduzcan a kc seguri~publiccr. 

Y atendiendo a que Jose Getmdis de Brea, Capitan de las guardias 
Nacionales, el Doctor Juan Vicente MOSCOSO, Juan C'erra, Negociante, y 
Jose Maria Aguirre, han sido indiciudos de complicidad en la conspira- 
cion sin que se les baya podido justijcar su conexion de un modo legal 
y suJSciente para imponerles otra pena, el Tribunal los pone a dispo- 
sicidn del Gobkmo, para que se tengan a la vista o haga de ellos lo que 
estime conveniente al alto objeto de la seguridad publica, que esta puesta 



a su cuidado. Condenandose a los Reos de mancomun et in solidum en 
la9 costas procesales, cuya sentencia fue leida en alta voz por el Decano 
en la puerta de la Audiencia conforme a la Ley. 

Finalmente mamh y ordentr a todo A@ucil que sea r e q u d o  poner 
esla sentenciu en ejecucion, al Comisario del Gobierno y su subtituto w h r  
a ello, y a los Comandantes y ojciales de lafUerza publica que presten su 
auxilio, cwndo sean legalmente requmilus. 

En cuyo testimonio la presente sentencia ha sido d u h  ycfimtada por el 
Decano, los Jueces asistentes y el Gre&.- JaG Joaquin del Monte.- Vicente del 
Rasario Hemozo.- Viente Mancebo.- Sepul&.- Dan fel More*.- Francisco 
Rukz, G r e f i , -  Es copia conforme.- Del Monte.- Ruiz, G r e m ,  

Al dia siguiente, 9 de mano, varios de los conspiradores interpusieron 
recurso de casacion contra la sentencia transcrita, segun consta en el si- 
guimte acto: 

Hoy dia nueue de marzo de mil ochocientos veintey cuatro, ano veinte 
y uno de la Independencia, siendo las dos de la tarde comparecieron en 
elgreffe del tribunal civil del resorte, los ciudadanos Jtlan de Dios Correa 
Cruzado y Jose Troncoso Defensores nombrados por los reos crcusados y 
sentenciados sobre conspiracion contra el Estado, a sukr, Jose Maria Gon- 
zulez, Jose Xumon Cabral, Jose Figueredo, el Presbitm Pedm Gonzaler, 
l.nucio Suumz, Josci Maria Garcia, Manuel Gil, Esteban Moscoso, Jose 
Maria Pewzy Sebastian Sanchez, y ddemn que habiendo sido condenados 
los diez espresados individuos unos a cinco anos y otros a dos deprision 
en pronunciamiento del d h  de ayer que se les notgco el de hoy, a cuyo 
contenido se remiten, y creyendose mal juzgados, m uso de las facultades 
que las leyes les concedm yprincipalmente la organica de quince de mayo 
de mil ochocientos diez y nueve. ano diez y seis de la Independencia, en 
el titulo tercero, articulo nueve, parrafo segundo, inkpmen d remedio 
de casacion. a cuyo tribunal apelan, pidiendo se les provea de las piezas 
y documentos necesatjos con lo demk que sea conforme al capitulo de 



las mismas leyes yfirntaron por crnie mi el Grefe. (firmados) J~dan de Dios 
Correa Cruzado, Jose Troncoso, Franco. Kr&, Geffer'. 

El mismo dia, 9 de marzo, fue ejecutada la barbara sentencia. Las reos 
condenacicxs a muerte subieron al padwlo, serenamente, entre el dolor de  
los dominicanos. 

En la sangrienta escena aparecia don Tomas &>badilla, Comisario de 
Gobierno, a quien le estaba encomendada la ejecucidn del siniestro fallo. 
En esas tragicas horas no sospecharia el celebre poiitico, obligado ajusti- 
ciador de  aquellos dr t i res  de la libertad, que aiim mas tarde presidiria el 
primer gobierno de la Republicd Creada por los hombres de  la Puerta del 
Conde, en cierto modo continuadores de la fatal revolucion de 1824. Ni el 
Magistrado Jose Joaquin Del Monte, Presidente del Tribumal que rindiera lia 
fdtidica sentencia, pensriria tampoco que, andando el tiempo. serh $ primer 
Presidente de  nuestro Tribunado. 

Entonces, como seria de angustioso, en el dcstiem), el padecimiento de  
los duartistas, al contemplar al frente de  los destinos de la pmka a aquellos 
que, coma Bobadilla, Del Monte, Caminero y Baez, habian estado, durante 
tantos afios, al triste y condenable servic+o de  los dominadores. 



EN TORNO A DUARTE* 

Damas y Caballeros, Senores Academicos: 
Mis primeras palabras sean testimonio de  perdurable gratitud para 10s 

doctos acxadSmicos que ine hicieran la gracia de  llamarme al .seno de la Aca- 
demia 1)ominicana de  la Historka, sin que me adornasen otras credenciales 
que los propositos de  mi juventud entregada fervorosamente al amor de  los 
libros, de la historia y de las letras nacionales. 

Cuando llego hasta mi la inesperada nueva de que habia sido objeto de  
honor tan sciialado, inutilmente quise que fuese otro cl elegido. Mi negativa 
debio desvanecerse ante el reclamo imperativo y generoso que ahora me 
sirve de  escudo para que mi eleccion no os parezca ilegitima: "que junto a 
los maestros bien cabia la faena del discipulo". Con esta calidad estoy entre 
vosotros, y con ella participare siempre de vuestras ddikraciones. 

Es, empero, nias ponderosa la carga del honrador destino confiado a mis 
escxsas fueras. puesto que vengo a llenar el vacio dejado en hora triste por 
aquel varon austero que de arte.ano humildisimo fiie serenamente por la 
escila del esfuerzo y la virtud hasta lograr sitkiles eminentes en el magisterio 
y en la magistratura, y a quien las musas le ofrecieron la gloria de  mnc;ir 
de  su lira, como suprema gestacion poetica, cl Himno d e  la Patria. 

Para la devocion de los dominicanos don Emilio Pnid'Homme no era 
unicamente el ilustre rapxka; lo que Tirteo para Grecia o lo que Kouget de  
Lisie para Francia. El era tambien silenciaso a p i w l  de la enselianta que edu- 
caba con la palabra y el ejemplo, magistrado integerrimo, orador mayestatico 
en las tribunas del civismo, prototipo de humildad que llego hasta la altura 
sin envanecerse de sus alas, corazon incontaminado en las Iobregueces 
de la vida publica, alma sencilla y diafana en la que estaba perennemente 

*Diwiirso de ingreso como miml,rn dr numcm de la Academia hrminicxna de la Historia. pu- 
hliado en la wvi.m C2iv. no. 17 septirmhre+ch~l,re. 1935, pp.125-133. 



encendida esa luz pura que vierte claridad benefica sobre las otras almas. 
De su semblante y del severo alino de  su persona emanaba cierta invencible 
sugesti6n que sujetaba. los corazones a la veneracion y al respeto, como 
si en el hubiese algo de  sagrado; como si las viriles estrofas de su himno 
hubiesen reflejado en el parte de  su augusta solemnidad. 

El mas valioso elogio que puede hacerse de I~rud'Hornme es proclamar 
que si los epicos versos del Himno Nacional le conquistaron sitio de Iionor 
entre los dominicuanos inmortales, en cambio el se hizo merecedor de  tan 
excelsa gloria, al consagrarse plenamente al ejercicio de sus altos ministerios 
de sembrador de virtudes y enseihanzas, en el hogar, en la escuela y en Iri 

Patria. 
Su noble espiritu, que al desatarse carne perecedera causole a esta Aca- 

demia sus primeros duelos, siname d e  amparo en mi disertacion sobre el 
egregio Fundador d e  la Republica, como una mano invisible paternalmente 
extendida a mi torpeza. 

EN TORNO A DUARTE 
Un homlire esc.lamido, el de  mejores prendas intelectuales en la ein- 

pobrecida colonia espanola de  Santo Domingo, recogiendo en su espiritu 
batallador el eco de  las contiendas en que se debatian los pueblos de  la 
Arnericx del Sur quiso poner su grano de  arena reluciente en la empresa 
emancipadora encabezada por Simon Bolivar, y asi lo hizo para gloria o 
infortunio de su Patria. La bandera que sefioreara por tres siglos en la isla 
que fue altar mayor del descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo, 
sustituyola por la bandera de Colomkia. Era nuestra primera y Iveve inde- 
pendencia, que por fatalidad incontrastable habia de trocarse en noche de  
esclavitud y de ignominia. 

P u d e  afirmarse que esa iibertad efimera tuvo su genesis en la Real y 
Pontificia Universidad de Santo Tomas de  Aquino, en cuyo claustro se habia 



cimentado el prestigio que le fue menesTer al Dr. Nuiiez de Caceres para 
realizar su pensamiento. Por ello, al destruir la naciente nacionalidad, Boyer 
comprende que es urgente apagar esa antorcha, capaz de renovar la luz que 
produjera la transformacion politica de  que .se aprovechara por los faciles 
medios de la fuerza y de la astucia, con el quimerico empeno de  sujetar 
definitivamente. al mismo yugo, dos pueblos de radicales diferencias. 

El dominador haitiano concibe entonces el plan de embrutecer, diezmar 
y envilecer el conquistado; manifiesta ardientes ansias de visitar la ce- 
lebre Universidad; reunense cn claustro pleno los maestros y los cursantes 
de las divemas facultades. El Jefe haitiano se muestra en la asamblea con 
aparente afabilihd, pero con rabia reprimida pronuncia su cortes alocucion: 
parabienes para el profesorado; seguridades "de que tiene sumo interes en 
conservar ese nucleo del saber humanon; y promesas de que "bien presto 
enviarj. a estudiar un numero dtt jovenes haithnos, para que cwn la unidad 
de doc'trina adquieran un lazo de  perpetua uni6nn.' Pero no bien ha dado la 
espalda a la ciudad absorta, cuando el General Borgella manda cumplir las 
inflexibles ordenes del Presidente: la conscripcion general de la floreciente 
juventud dominicana, comprendiendo en primer tCrrnino a los estudiantes 
universitarios. Era una luz apagada violentamente entre las nieblas de un 
mufrigio. De nuevo a1 exodo ponia su indecible trister.. . 

En el corazon de  los dominicanos. Letrados estudiantes fueron entonces 
a reflejar sobre otras playas los ultimos destellos de nuestras viejas glorias 
intelectuales y a florecer en ambientes mas propicios. No se le escapaba al 
asunto Boyer que la dominaci6n seria mas facil y duradera sobre un pueblo 
sumido en la ignorancia y fallo de medios para obtener la mas rudimentaria 
ilustracion, que sobre una sociedad en cuyo seno se formaba, instruyt5ndo- 
se dia por dia, una brillante juventud que le habria sido ira; posible sujetar 



a su absoluto seiiorio. Y asi, durante largas y angustiosos anos, la vida de 
los dominicanos era como una elegia inacabable o como un via crucis en 
que no .se columbraba la final angustia del ca l~ano  ni esperanzas de remota 
resurreccion. 

En lo mas escaso de la dominacion, cuando en los connuhios forjados 
por violencia o desmedrado amar comenzaban a mezclarse los descendientes 
de los conquistadores espaiioles y los antiguos siervos de Francia, Ucg6 el 
predestinado, el que dehh deshacer la obra de Boyer. 

Asi como en las mvoiuciones que sacudieron a Frdnckd e Inglaterra y 
en las que tuvieron por consecuencia la emancipacion de las Americas, fu6 
preponderante y decisiva la intervencion de los intelectuales, el destino le 
reservaba a un hombre de letras la redentora empresa de operar la mutacion 
politica de  la antigwa Espanola. JUAN PABLO DUARTE venia de  "caldear el 
alma varonil al sol de sus antepasados", segun la bella expresion de Mon- 
senor Merino, y de  contemplar con los ojos del alma puestos en la esclava 
tierra natal, las luchas por los fueros y libertades de  Barcelona que hrmda 
iinpresi6n hicieran en su espiritu, alla mismo impregnado para siempre del 
misticismo de Haimun Lulio, que flotaba entonces con toda su divina fuerza 
en el ambiente de la invicta y sonadora Cataluiia. Hablo de Raimun Lulio 
porque hay algo en Duarte que lleva el pensamiento hacia el mistico poeva 
cataian de  cuya alma brotara, eomo agua mansa y cristalina, el "Cantico del 
amigo y del amado", y que en los anos de  su ardiente mcicedad entro a ca- 
ballo en la Iglesia de Santa Eulalia, tras la esquiva enamorada, con espanto 
de sacerdotes y feligreses. 

Ese misticismo, "propio y exclusivo de  algunas almas selectas +amo 

dice Menendez y Pelayw desasida. de las cosas terrenas, y muy adelantadas 
en  los caminos de la espiritualidad", florecera luego en la vida de Duarte, 
como la mas hermosa y sugestiva exteriorizacion de su grandeza de  alma 
y de su exquisita sensibilidad. Asi como Boyer estimi> necessrio para hacer 
solidas las cadenas de su dominacion hundir al pueblo dominicano en los 



antros de la ignorancia, Duane cwnsider0 que para xulimirfo era indispensable 
ilustrar a sus rmnciudadanos. Esa fue su labor inicial y su primer apostola- 
do. Sin distingas de  riqueza, de cu)lor ni de abolengo, congrego la juventud 
en torno suyo para ofrecer Iu luz de  sus contximientos que eran, entre sus 
contemp>i.;Enrws. los mls  avanzados de  la epoca. Ia pahhra del maestro 
iriase convirtiendo gradualmente en la vehemente palabra del patriota, hasta 
lograr que en cxda discipulo 11ubic.w un camarada decididamente presto a 
secundar su pensamiento de foqar la nacionalickid dominicana. Este fue el 
mas grande y luminoso i d a l  de  Duarte; que la patria naciera de la escuela. 
Ideal en pane realizado. porque ella nacio del alma del maestro y del cora- 
zQn de  sus disc.ipulos. 

Tras la eniiisiasta faena del educador comienza la arriesgada empresa 
del revolucionario y del politico. ''Todo lo tengo meditiado", decia entonces 
el futuro patricio, y observa Serra "que tenia Duarte oqpnizada la idea con 
tanta prodigalidad y con anta previsicin, que bien se conocia que el proyecto 
bullia en su cabeza desde mucho tiempo".' 

Un dia de  fiestti de la iglesia, el 16 de Julio d e  1838, funda la sociedad 
patriotica La Trinitaria, como si necesitara que ella surgiese ungida con el 
oleo y cl fervor mistico de  Iri si)lcmnidad cristiana. Crm reminiscencia de 
la orden religiosa y milirar de los Templarios, creada en tiempos de las 
expediciones ii Tierra Santa, La Trinitarka se constituyo para emprender la 
cruzada de  la liberaciiin dominicana. Partio de ella esa invisible red entre- 
tejicia sabiamente por el mismo Duarte, que sujeto las voluntades todas y 
las dispersas ansias de likrtiid de  sus mntempodneos en una sola aspi- 
racion, pues ya era perentorio renovar la luz fupzmente encendida por el 
Dr. Nbiiez de Caceres. Esa fue la principal faena de la henernerita sociedad. 
La f& en la unidad plitlca realizada en su mismo seno, bajo la direccion 
de  Duarte, engendraria despues la determinacion heroica de Shchez y 

g d  hk~ria Scm, Apitespm Iri bL~to& &ku' iH11itut-f~. Santo Doniiogn, 1887. pp.11-12. 



de Mella. La fundacion de La Trinitaria no podia ser tnas oportuna en cse 
momento histhrico cuya trascendencia no dehi6 ewdir.wle u la intuicion 
politicx de Diiarte. Hay un hecho de real trascendencia que pliecitt consi- 
derarse como impulsivo en su determinacion de constituir en esos dias la 
sociedad que fue genesis de nuestra independencia. El 12 de Febrero de  
1838 fue firmado en Puerto Principe el nuevo tratado internacional mediante 
el cual Frdncid reconocia definitivamente h solierania del Estado haitiano. 
Por una convmcii>n de  la misma fecha, Haiti se comprometia a pagarle a 
su antigw metropoli una indeinnizaciiin de 60 millones de frmcos, crecida 
suma que debia satisfiicerse no solo a costa del pueblo huitiano, que era el 
unico deudor de Francia, sino taml>i6n a expensas de los dominicanos que 
apenas podian subsistir bajo las exacciones de los dominadores. Este hecho, 
considerado por los historiadores haitianas como una de  las causas de  la 
Separacion, que hacia mks duro y ponderoso el vas:illtlje que gravitaba sobre 
el alma dominicana, jno arrancaria del pensamiento de  Juan Pablo Duarte la 
salvadora resolucion de apresurarse a fundar La Trinitaria? Tan apremiantes 
hechos irremisiblemente habian de tener sus inniediatris consecuencias. 

Muy a buena hora fue constituida ia celebre sociedad, porque en ella 
.se Formo esa fahnge de  patriotas que pronto contramstaria el creciente 
prestigio de los afrancesados. Que proyectuban convertir la patria en un 
protectorado de la nacion vencida por Sanchez Ramirez en la ruta de Palo 
Hincado: n6 por desamor a su pais, sino porque, con hombres menos idea- 
listas y radicales que Duarte, le buscaban una senda mas facil y segura a la 
realizacion de sus patrioticos empenos. Apenas habia servido durante un afio 
el cargo de Chnsul General de  Francia en Haiti que el Rey le habia confiado 
en 1838, cuando Lwasseur adquirio la certeza de  que los dominicanos mas 
eminentes e ilustrados aspiraban a hacerse independientes, segun consta en 

'Cana !Mita, de.scrita con el numero 39 en ki "conlrib~tcith ddplcrn Leciurul.lrr". por Lic. Mhximo 
Cosimu. Revista Clio. tercer fadculo, 1933. p.81. 



una interesante carta dirigida en Diciembre de 1843 al Ministro de  Negocios 
Extranjeros de Francia, en la que expuso largamente la situacion politia de 
aquella i.pocaW3 Buenaventura Haez, el mas temible y avezado de nuestros 
viejos politicos, era el portaestandarte de  los afrancesados y todos los aires 
de la patria no heron para su ujcna l a d e r a ,  porque los trinitarios mo ia ron  
con mayor entusiasmo y decision la ensena que flotaria en el Baluarte del 
Conde ingrivida de extrahos colores. 

Las ansias de  libertad latentes en el pueblo dominicano salian ya d e  l o  
subjetivo y de lo inerte pira tornarse accion y realidad. Como ttda fuer- 
za requiere la necesaria expansion para crecer y renovarse, las atrevidas 
representaciones teatrales que tenian lugar en Santo Domingo, en las que 
se concitaban los patriotas contra el absolutismo de Hoyer, fueron el cau- 
ce por donde irian esas ansias ensmchandose y trasmitiendo el vigoroso 
aliento que contribuyo a tr~aiiutar la obra intelectual de Duarte en la obra 
militar del General Santana y de sus invictos capitanes. Ya se alistaban los 
pueblos a entregarse a la ciiipresi preparada por Duarte, cuando este los 
contuvo pira menguar anticipadamente las fuerzas del temible adversario, 
sembrando entre sus propias huestes la disension de que debia sacar efec- 
tivas ventajas para la mas facil cristalizacion de sus propositos. Era que, 
de la Iejmxa comarca d e  Los Ciycx, dande el paso de Sim6n Bolivar dejara 
germenes de  libertad que ahora renacian, venian persistentes nimores de  
que se conspiraba contra el &gimen absolutista de bye r .  Duarte compren- 
dio certeramente que era provechoso coadyuvar en el derrocamiento del 
tirano. Romper la poderosa unidad del gobierno dominador era un antici- 
po de  Iri victoria definitiva, pues como dice el escritor haitiano Alexandre 
Bonneau, la primera consecuencia de la revolucion de  1843 fue la sepa- 
racion dominicana." Como subsecuente resultado de  su cooperacion en la 
afortunada revuelta de  Praslin, los dominicanos acaudillados por Duarte 



entraron por vez primera en la politica militante, con derecha% suficientes 
para inmiscuirse en  los negocios piiblicos, bajo el nuevo gohiemo. Tal fue 
la primera victoria politica de Dime, "triunfo del derecho contra el hecho, 
precursor fiel alcanzado despues en la noche del 27 de Febrero". Duarte y 
SUS entusiastas cornpaticros coinprendierm que y4 tenian gan:& la opinion 
puhlica, y que yii estaba efcctuadu la poilarizacicin de ideales politicos, labor 
primigenia que fue la hse de  nuestra libertad. Pudo afirmarse entonces que 
h separacion de Haiti habia quedado virtualmente realizada y que stib faltalm 
prtxlamarla "Ya estaba en sazfin aquel elemento etnico superior que -segun 
Lapouge- es menester para dirigir a los camhiamientos sociriles y arrastrar 
las multitudes. "Hasta ese punto llegaba la tarea de aquel hombre superior a 
quien le dieron el mote de Quijote chmiriicam que aspirabu u inclepertdizar 
su fmvulupam mtregamlla a los Sancho Pumas que le rodeaban, cuando 
advems hados vinieron a empu jarle hacia el destierro. ,%lo hubiera Ilegadri 
hasta ahi la trascendental labor de Duarte, y ello hastara para que se le diese 
el titulo de  Padre d e  h Patria. 

Pero antes de penetrar el corazon del pueblo, la idea separatista sufrio 
las inevitables desviaciones inherentes a toda innovacion politica. Como no 
fue posible extinguir a tiempo las fuer~as y las condiciones sociales que le 
eran adversas, ni preparzirsele una hase si>lida en la conciencia colectiva, 
comenzaron u rnanifestarse decididiamente las tendencias partidarisr~s que 
Duarte pretendia contener, rnanifesrando que todo pensamiento de  mejora 
en que el sentimiento nacional se postergara a la conveniencia de  partidos, 
debia siempre reprobarse, porque puesto en ejecuci6n constituia delito de 
lesa patrkc 

En el momento mismo en que Duarte reclama la accion conjunrd de 
todos los patriotas, el presidente d e  Haiti acude al frente del poderoso 
ejGrcito a conjurar la tempestad que se avecina. No logra deslmcerla sino 



aplazarla para mejores dias, porque los dominicanos persisten secretamente 
en sus propositos. Duarte, ahora en obligado exilio, no pierde la direccion 
de los separatistas que accidentalmente toma a Sanchez por caudillo, cuyas 
valiosas actividades de aquellos dias quedaron pateticamente consignadas 
en los dramaticos Apuntes de Rosa Duarte, breviario de grandezas y miserias 
que contiene, como, un Nuevo Testamento, la Semana Santa de nuestra 
historia. Ya la nave expedicionaria que espera a Duarte dejara las playas 
de la Iiospitalaria isla de Curazao para dirigirse al puerto dominicano de 
Juan Dolio, donde le aguardarian los primeros .soldados de nuestra liber- 
tad, cuando le llega la giran nueva: sus partidarios habian dado el grito de 
independencia anticipandose: a su arribo. Por un instante, el mas trascen- 
dental de nuestra historia, todos loa dominicanos se abrazaron a la bandera 
duanista; todas las fuerzas concentradas en una sola voluntad pusi&onse 
al servicio del ideal de Duarte y lo convirtieron en firme realidad. Pero su 
ausencia de la Puerta del Conde en la noche de Febrero, "a pena de la 
vida", no rompe la uniformidad de su obra. Duarte era la causa impulsara 
de la accion, que no podia desvanecerse a falla de su presencia corporal ya 
que aquella constituia la serie de las causas y condiciones, el conjunto de 
los antecedentes sin el cual no .se habria producido el efecto. "La creencia 
en la causa -dice Locke- consiste en la conviccion de que mas alla del fe- 
nomeno, es decir, de lo que comienza a existir, hay otra casa que lo atrae 
a la existencia. Nada de lo que comienza, comienza por si mismo ni nace 
espontaneamente de la nada; pero no puede venir a la existencia sino por 
la virtud de un ser bastante "poderoso para dar el ser. La causa es la acci6n. 
Asi, pensar como Duarte, y por medio del propio y tesonero esfuerzo lograr 
que otros realizaran lo que el penso, es una verdadera accion, la mas dificil 
de todas las acciones. 

Apenas habia sido proclamada la Republica cuando la Junta Central 
Gubernativa suscribia el dia 8 de Marzo de 1844 el llamado Plan kasseur, 
segun el cual la nueva nacion quedaba para siempre bajo el protectorado 



de Francia a cambio de la perpetua cesion de la Bahia de Samana, nuestra 
VOna de Naboth, "bien supremo o grave mal" como la llamara Roclriguez 
Objio, en uno de sus cantos. 

Tan pronto llego a las riberas del Ozama, el dia 11 del mes de Marzo, 
Duarte comprendio que era urgente destruir los proyectos de los afrance- 
sadas, y a ello dedico su noble inteligencia. En las deliberaciones de la 
Junta que k cwnstituyo en uno de sus miembros, protesto energicamente 
de tan lesivo plan y llevo su ardiente reconvencion al seno del pueblo y 
del ejercito haciendoles participes de sus principios nacionalistas. A este 
acontecimiento se refirio mas tarde el esclarecido procer, en estas palabt-ds 
de su hermosa carta al Gobierno de la Restauracion: "me pronuncie contra 
el protectorado frances deseado por esos facciosos y cesion a esta potencia 
de la Peninsula de Samana, mereciendo por ello todos los males que sobre 
mi han llovido". Y Juan Isidro Perez, "el ilustre loco", que perdio la razon 
quizas porque la tuvo mas brillante que la mayoria de sus contemporaneos, 
juzgo con clara lucidez esa labor de su mentor y compafiero a cuyo triste 
retiro enviara estos conceptos de alabanza y de consuelo: "La historia dira 
que fuiste el unico vocal de la Junta Central Gubernativa que con honra- 
dez a toda prueba se opuso a la enajenacion de la peninsula de Samana. 
La oposicion a la enajenacion de la peninsula de Samana es el servicio 
mas importante que se ha prestado al pais y a la revolucionn. En efecto, el 
retorno de Duarte significa la conservacion de la soberania en su absoluta 
integridad, d triunfo del ideal separatista sin restricciones, del legitimo 
nacionalismo contra las tendencias de afrancesados y espaiiolizados, de 
esas facciones poIiticas que fueron origen de la anexion a EspaIia y de la 
frustrada incorporacion a los Estados Unidos de Norte America, que tantos 
infortunios le acarrearon a la Patria. Asimismo, las corrientes reaccionarias 
de esas liviandades politicas, tienen su origen intelectual en los principios 
fundamentales de Juan Pablo Duarte, sea Sanchez, su discipulo en el culto 
patrio, quien los sustente, o sea Lupedn, que es despues de Duarte el mas 



nacionalista de los proceres dominicanos. "El hombre de la idea redentora 
-dice don Felix Maria Delmonte- era muy capaz de  haber dado direccion a 
ia cosa publica. El llevaba en su mente aquella creacibn politica, encarnaci<in 
feliz de  sus largas ensuelios. y s61o el por aquel entonces hubiera podido 
imprimir a la revolucion de  Febrero el sello de  SU nxngnifica concepcion, 
impedido sus primeros desvios y sus posteriores claudicaciones." 

Sorprende la scmejunzt del momento histririco de la forn1:icion de nuesara 
nacionalidad cvn el de  la independenciu de la Madre Patria. tan certeramente 
interpretado por Alfonso Reyes, La guerra de  la independencia -dice- corria 
sobre Espana como cofia el fuego sobre aquel incendio de Corinto, para 
hacer un solo metal de todos las metales fundidos. A veces, se habla del 
sentido oscuro de los pud~los, del instinto difuso, rec6ndito de la patria. A 
veces esas abstracciones parecen bafar a la tierra. desde el cielo plat6nim 
adonde flotan. Pero todo vive diferenciandose, y en aquella bullidora masa 
nacional pronto .se notan las corrientes contrarias. Bajo los estrepitos de  la 
guerra, en las conciencias, cundia ya hasta para dar eficacia al hecho militar 
bruto e incorporario constinicionalmente a h vicka espanola, cada dia la 
discordia de la razon: el equivalente moral de la guerra, que habia de  hacer 
de  ella un estado cronico para un siglo. En la guerra de independencia se 
debe busa r  algo mas que la junta. La guerra de Independencia no solo es 
un acto contra el invasor, sino una ebullicion interna. N o  ,se logra fundir 
en uno todos los metales del i n c d i o ,  que al cabo se reparten en dos, 
en tres y hasta en cuatro masas principales. Porqiie no se trata, como los 
simplistas pretenden, de  un choque entre buenos y malos entre blancos y 
negros, entre patriotas por una parte y afrancesados por la otra.. ,. Vemos 
-continua Reyes citando ahora conceptos de Ltipez Aydillo- tres grandes 
nucleos de  la opinion espafiola: uno, el constituido por los que sin obsta- 
culo aceptaron la soberania ck. Jose Napoleon, y que antes habian aceptado 
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las ideas de la revolucicin francesa, y a quienes el pueblo apostrofi, con 
el bochornoso nombre de afrmcesados, que valia tanto corno renegados. 
antipatriotas, vendidos; otro gnipo, nueva casta de  afranccsados, fieles a ku 
soberania nominal de Fernando MI, y adictos a las de la wvoluciOn; y un 
tercer grupo de hombres, con los cuales estaba potencialmente la masa del 
pueblo. qwc ahominaba de los ho~nlires y de las ideas de Francia, leales 
a su Rey al>soluto y devotos de hs principios tradicionales. Pudi~ranios 
anadir aun una muchedun~bre esceptica, propicia a obedecer al venceclor, 
dentro de  la cual no faltaban aquellos que no tenian reparos en especular 
arte~iniente merced a las circunstancias. que, como una alucinacion, la 
historia resucita y se reincorpom ccad vez que se la recuercla? Cumhian los 
notnlxes; las masas de opinion permanecen. La raza es duni en sus dirw- 
ciones fundamentales, ciirilichd o error, y solo anda :i golpes de disidencia, 
a enipeliones de los menos contra los mds.. . Cada uno de aquellos grupos 
de opinion concebia su Espana a su modo. Pero a esc segundo grupo, a los 
afrancesados que no dejabin de ser patriotas y acaso enn mas que todos, 
tocal~a predicar el nuevo evangelio social.' 

Si esa era en horas tan criticas la situaciciii pulitica de Espana, nacicin 
secularmente instituida, jcuiu no habria de ser la de nuestra patria, que no 
habia roto aun los velos de la infancia? La propia Francia sufrio tan larga serie 
Cle crisis histbricas que le hicieron decir a1 sociologo Le Bon, que, ''para crear 
en un pueblo como el frances ka coniunidad de pensamientos y sentimientos 
que forman su altm, se han necesitado mas dc diez sidos". Tales ejemplos 
nos ensenan que debemos darle a nuestra liistoria un sentido mas logico y 
humano, aceptancto la importante obra de nuestros proceres, cnmo el precioso 
mineral que ofrece, confundido en si niismo, rlemental y la escoria. 

En aquel pielago de miras politicas opuestas Duarte encarnaba la con- 
cepcion m&s pura del ideal de independencia: la creaciOn de la nacionalidad 



sin limitacion alguna. Baez y los que con el simpatizaban con el prntec- 
t o r~do  frances negocbclo con el Consul Levasseiir, aspiraban a un cambio 
politico nicnos i~ id ia l  y previsor porque a la postre habria sido la libera- 
c i h  del alno negro pan entregarse al amo blanco. Las predicas de Gaspar 
Hernandez y de Fray Pedro Pimies tenian por factores razones etniim y 
rcligiosis, y por objeto, no la institucion dc la Republica sino el retorno a 
la vida a)lonial bajo el inerme pakll(5n de  Espana, lilxral protectora del 
clero que era uno de  sus viejos elementos de dominacion. El amor que esos 
ilustres sacerdotes, espaholes, le profesaban a la rcligion que Boyer habia 
desmedrado y yiie los revolucionarios que le d e m ~ x r o n  amenaaban des- 
truir favoreciendo abienamente a los misioneros inetodistus e ingleses con 
menosprecio del culto tradicional do los dominicanos, es el airado aliento 
que soph en los discursos pronunciados por ellos en la improvisada igie- 
ski de la Mi.sericordia, cn 1844, en presencia de las autoridades haitianas? 
Tanto es tisi que los Iiistorkadores haitianos considerdn que ese vilipendio 
de la Iglesia doininicanii fue una dc IUS poderosas causas de la separacion." 
En los principios monarquicos del I'adre Caspar Hernandez, y en su firme 
adhesion a la iglesia de que era ardiente defensor. Iiay que buscar la rxusa 

de sus cilidas prCdicas contra los doiiiinadores a quienes condenaba como 
indignos fieles de Jesucristo. Asi. cuando en tiem extraila el Padre Gaspar 
recibe la noticia de los ricontecimientos de  Febren), en sus palabras no hay 
hosrinnas ni consejos conitnictivos para la obra realizada: hay solo una 
inventivu para el dominar haitiano, excrecencia de  odio racial y clerical, y 

Veanw Iiw siguientes opiiscula*: I>iu*io IJolitim Moral sdwe In wvsid3d & ki Reliwn para 
h frlici&rl de la Repuhiim, pwdkado cn la iglesia titulada de la Mis~.ri~y>~kI de la ciudad hnto 
Domingo. Inr  e1 pa<lna R Pedm Paks. Keligioso clc la Onkn di: Menoms Qlrwdntes tk S. Fnncirco 
el dh lo  h Enero clr. 1843. en el que c e l h  esta Repiildk-~ de Hdti el anivmario dr su indepea- 
dench. Discuwo que en w c i h  ck, j pdas  al Tcidoporkroso, por 4 feliz ~ c e w  del dia 24 de Mano 
en cl grito de reforma dado en esta ciudad, dip en L mriiana dc4 .M de Aldl del mismo iuio 1843 
iIn IU Capuli dr la Misericordia d Pwhtsttero G s p r  Hrmindex Cun de testa Satitl Cat~dral de Sanco 
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"Mzntrd d'HWotrpd'Haili. por J. C. Dorsainvil. Pon au Prinm. 1925, p.248. 



una extemporanea invitacion para los dominicanos, a quienes anhelaba 
ver de nuevo bajo el labaro de Espana. El Padre Gaspar Hemandez era un 
retrasado Sanchez Ramuez, no de la accion, sino del pensamiento. Todos, 
sin embargo, afrancesados y espaholizados, contribuyeron eficazmente 
al triunfo de la causa separatista, por e.sa misteriosa transmutacion de los 
actos egoistas de los hombres en bienes colectivos. Los justos motivos que 
tuvo Duarte desde el sagrario de su inalterable radicalismo nacionalista y 
agitado por santa ira para darle el titulo de facciosos a lai afrancesados, 
ya no deben de existir para la critica historica. La sombra infamante que 
pesaba sobre ellos se fue desvaneciendo, como el lento caer de un velo 
que cubriese una estatua. 

Habia un intocado aspecto de la abra del egregio patricio, que tengo 
ahora la satisfaccion de presentar a la consideraci6n de los amantes de la 
historia y de los estudios constitucionales: Duarte constitucionalista. Como 
coronamiento de su magna faena de creador Duarte formulo un interesante 
Proyecto de Constitucion del Estado, obra de su pensamiento y de sus pro- 
pias manos, que si tuvo el adverso destino de quedar sin aplicacion alguna, 
en cambio es desde hoy, despues de casi un siglo de redactado, nueva y 
luminosa fuente para el conocimiento de sus ideas politicas, cefiidas inde- 
fectiblemente a rigums normas de moralidad y de bien publicos. 

En esa Constitucion florece maravillosamente el idealismo y el fervor 
patriotico del grande hombre que luchaba con las enteras energias de su 
alma por la consolidacion de la nacionalidad que habia creado, en cuya 
aurora brillaba incierta luz amenazada por violentas rafagas. Mas que una 
carta politica ella es un hermoso catecismo de etica para el Estado y para el 
pueblo, digno de figurar junto a las adustas paginas de la M m d  Social que 
nos dejo el senor Hostos. 

Por encima de la no escasa ciencia constitucional, en el precioso docu- 
mento resplandece el acendrado patriotismo de Juan Pablo Duarte, culto en 
que su espiritu se abisma, como si bajo el cielo que fue merecida aureola 



de su frente no hubiese ningun encanto suficientemente sugestivo para 
arrastrarle hacia menos grave y angustioso pensamiento. 

A lo largo & su proyecto de Ley Fundamental, Duarte reitera el sagrado 
precepto de la soberania sin restricciones e inmanente, como el la designa- 
ba, estimando seguramente que no bastaba su simple enunciacion puesto 
que tal persistencia serviria para afirmar los principios nacionalistas que el 
trataba de inculcar en la conciencia de sus conciudadanos. Despues de la 
invocvacion a la divinidad, el Supremo Autor, Arbitro y Regulador de las Na- 
ciones, acostumbrada en los documentos del constitucionalismo de la epoca, 
Duarte colwa la majestad de la ley, que el definia como una "regla a la cual 
deben acomodar sus actos, asi los gobernados como los gobernantes", y 
senala el proceso que debe regir su formacion juridica. El articulo sexto es 
particularmente interesante, como se advierte por su simple lectura: "Siendo 
la Independencia nacional la fuente y garantia de las libertades patrias, la 
Ley suprema del Pueblo Dominicano, es y sed siempre su existencia poli- 
tica como Nacion libre e independiente de toda dominacih, protectorado, 
intervencion e influencia extranjera, cual la concibieron los Fundadores de 
nuestra miac ion  politica al decir, (el 16 de Julio de 1838), DIOS, PATRIA 
y LIBERTAD, REPUBLICA DOMLNICANA, y fue proclamado el 27 de Febre- 
ro de 1844, siendo desde luego asi entendido por todos los pueblos cuyos 
pronunciamientos confirmamos hoy; declarando ademas, que todo gober- 
nante o gobernado que la contrarie, de cualquier modo que sea, se coloca 
ipso facm y por si mismo fuera de la Ley.'O Es oportuno seiialar que de ese 
articulo se desprende una nueva prueba favorable a la fecha clasica de la 
fundacion de la Sociedad la Trinitaria, el 16 de Julio del memorable aiio de 
1838, y no de 1840 como insinuan algunos. 

Segun Duarte, las relaciones que debian existir entre la Iglesia y el Esta- 
do eran menos estrechas que las consagradas por los Constituyentes de San 
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Cristobal, para quienes la religion Catolica, Apostolica y Romana, que era la 
del Estado, debia tener "todo el caricter de una institucion politica". Duane 
concebia mas avanzadamente el precepto constitucianal, al enunciar que la 
religion predominante en Estado era la que nosotros profesamos y al con- 
sagrar la 'lilxrtad de conciencia y la tolerancia de  cultos y de sociedades no 
contrarkas a la moralidad publica y a la caridad evangdica", que han sido, 
hist&icamente, los primeros derechos individuales reivindicados. 

L;i declaracion del regimen de gobierno propuesto, est5 contenida en el 
siguiente canon en que Duarte reitera una vez mis el cardinal principio de 
la soberanh: "Puesto que el gobierno se establece para bien general de  la 
asociacion y de  los asociados, el de la Nacion Dominicana es y debttrd ,ser 
sienipre y antes de tcdo, propio, y jamas ni nunca de iniposicihn exuana, bien 
sea esta directa indirecta, prhxima a remotamente; es y deberA ser siempre 
popular, en cuanto a su origen, electivo en cuanto al modo de  organizarle, 
repre,wntativo en cuanto al sistema, republicano en cuanto a su esencia, y 
responsable en cuanto a sus actas". 

Fundado sobre tales bases peculiares de un gobierno esencialmente 
nacionalista y democratico, el Estado debia fortalecerse con la mis amplia 
distribucih de las funciones de poder; el Poder Municipal, el Poder Legis- 
lativo, el Ptxler Judicial y el Poder Ejecutivo. A las tres clasicas funciones 
de poder, Ejecutivo, Legislativo y judicial, h a r t e  agregaba el Municipal, 
que Benjamin Constant habia adicionado a las concepciones del poder de 
Montesquieu y de Cleremont Tonnerre, animado del proposito de darle al 
gobierno de  Francia una base de  libertad mas solida." 

El Poder Municipal fue reconocido por primera vez en la vida constitu- 
cional dominicana, en la Ley Sustantiva de 1865, a raiz de la Restaumcibn, 
que conto a Duarte entre sus proceres, y mantenida luego en la Consti- 
tucion del siguiente aho. N o  huelga advertir que entre los Constituyentes 



que redactaron la Constitucion de 1865 aparecen dos de los mas adictos 
discipulos y fraternales compaheros de Duarte, Pedro Alejandrino Pino y 
Jacinto de la Concha. Seria dificil conocer los rrsultados de ese sistema que 
tuvo tan efinera consagracion, porque t d a  ley necesita cierta perduracion 
para producir sus frutos. La nonna no adquiere valor, como observa Pew~ 
Serano, sino cuando los aiios han ido m&iendola de aquel poder tnisteritxw 
y sugestiodor, que determina el asentimiento prestado inconscientemente a 
lo remoto y cu)nsagrado. El eminente Profesor Ihguit considera la concepcicin 
del Poder Municipal como un p~xluc to  historico que los legisladores fran- 
ceses de 1789 mantuvicrron porque cuadraba perfectamente con la doctrina 
metafisica de los poderes separados y de la s0be~dnia invisible, y porque 
correspondia a !as tendencias descentralizadoras de h 6po~vd.l~ Tales eran las 
ideas politicas de  Duarte en aquellas horas de convulsion, en las que pre- 
tendia obtener el ordenamiento de la sociedad y garantizar principalmente, 
la amenazada libertad de sus conciudadanos. 

Infonunadamente. el esbozo de  Constitucion trazado por Duarte ha 
llegado incompleto hasta nosotros. La parte casi descontxida ahora comen- 
tad.~ ligeramente, hallada cuando se estimaba perdida en el naufragio de los 
archivos nacionales, no niuestra la fecha de sil redaccih, pero puede afir- 
marse que fue escrita hacia los n1c.w de Marzo y Julio de 1844. En aquellos 
dius criticos en que todas las fuercas de la mente y cl espiritu de h a r t e  se 
agitaban frente a los cmpeiios anexionistas de los quc. faltos de f6 en los 
recursos heroicos y en el denuedo de  los dominicanos, no concebia que la 
Patria 1ogmt-a subsistir sin entregarla a la intcrcsuda proteccicin de  Francia u 
otra nacion cualquiera que fuese como invencible luz opuesta a las siniestras 
st)mbras que surgian dc Occidente. 

En la vida de los hombres ocurre lo mismo que en los arboles: 
a los golpes del hacha inanimada responden con esencias y retoiios, con 
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nueva y exuberante vida. Asi, mientras algunos luchan tendenciosamente 
por menoseabar Ias glorias del Padre de  la Patria, de el mismo surge ines- 
perada y victoriosa luz; porque quien Fue sufrido martir de  la ambicion de  
sus contemporaneos, es aiin victima propiciatoriia de la incomprension y de 
los interesados juicios cuya propia inanidad los convierte en calumnias de 
la historia. En su reciente libro sobre los Hombres Geniales dice Kret.schmcr 
que "el origen de  la gloria del genio o fama esta intensamente acondicionada 
por la coyuntura slxi016gica. En la duncion relativa de la fama esta el prin- 
cipal motivo diferencial entre el authtico genio y el Falso o ci~unstancial. A 
este ultimo lo olvida pronto la historia. mientras que los verdaderos valores 
personales resisten la prueba del fuego de la sucesiva antitesis a que toda 
gloria esta sometida en las sintesis culturales de  las siguientes generdciones. 
Entonces las magnitudes tipicas de la moda se esfuman en  las ulteriores cri- 
ticas histhricas de la ciencia y d arte, o solo se las menciona despues como 
curiosidades del estilo de una epoca. Mientras aquellos valores, fundados en 
las leyes de la psicologh humana, adquieren un relieve cada dia mayor. Solo 
algunas personalidades mal conocidas pueden escapar a esta Lttyn,'"warte 
ha resistido victoriosamente todas las pruebas del fuego d e  las antitesis, de 
que habla el sociologo alemin, tanto ayer como ahora, que hasta se pretende 
desconocerle la virtud de  la determinacion heroica, olvidando las distintas 
ocasiones en que el se vio sobre las artes de moital peligro, principalmen- 
te cuando aparece inesperada y tnkiteriosarnente en el mismo teatro de  la 
Guerra Restauradora, odisea que no tiene la resonancia de la epojxya de  
Febrero, pero si tan arriesgada para Duarte y el puiiado de  valientes que le 
seguian, llenos de fe, como a un apostol que los reclamos de  la patria en 
peligro convirtieran en soldado. 

En verdad que Duarte no es un heroe, a la manera de Duverge ni de 
Cabral, que deja atras a sus soldados, en medio del combate, para encender 
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su espada con la sangre de  Anton Pierre. El fue un -heroe de  sacrificio, la 
unica clase de heroes legitimos que ha producido nuestra patria". Por eso 
no podia pedirsela que produjera lo que estaba en contraposicion con su 
cxracter, ni reprocharsele que no hiciera la obra secundaria cuando hizo 
la obra primordial, que no es patrimonio sino de pocos mort.ales el pensa- 
miento y su realizacion pedecta. Nada importa, sin embargo, que Duarte 
fracasara como politico, en el sentido vulgar de  la palabra, cuando el mismo 
Bolivar sufrio identico fracaso, a pesar de  
su genio y su destreza en el manejo de  la 
pluma y de las armas. 

Por todo ello, con el mismo aliento 
civico que arde en las unanimes protestas 
cuando inconsultamente se pretende aten- 
tar conrra ki perdurabilidad de nuestros 
venerandos monumentos historicos, asi 
debemos impedir que desmedren nuestra 
historia, secandole sus claras y sagradas 
fuentes o enturbiandolas con intencion 
inorultable. Duarte es de  la clase de pro- 
ceres que necesita nuestra patria; es el 
patricio cuya veneracion urge fomentar 

Juan PaMo DtcuHe. 

en el espiritu de las generaciones dominicanas; no el culto de heroes a 
veces sin principios, cuyo valor, que es planta vulgar en nuestra tierra, los 
encumbro a las primeras magistraturas del Estado, donde fue una fatalidad 
que se pusiese a prueba el patriotismo cien veces demostrado en la hata- 
lla. El heroe es un sol cuya luz no necesita senalarse; pero que toma sus 
resplandores del fiat-lux que rige el universo. La voz del genesis, como el 
pensamiento del patriota, perdida y quizas olvidada en la inmensidad de lo 
creado, es la eswelia inapagable que, para sorprenderla y admirarla en su 
radiante plenitud, es menester mirar hacia la altura. En ella hay que buscar 



a Duarte, por encima de los hombres de su tiempo y de  la informe obra de 
los heraes y de los politicos mezquinos que lo convirtieron en el Aristides 
dominicano, al hundirlo en las tristezas y de.wzones del destierro. 

El patriotismo sin par de Juan Pablo Ilurirte, su radical nacionalismo, 
sus saludables ideas politicas, su religiosidad, sil misticismo, su gmndeza en 
la adversidad, su culto de la amistad, su abncg~cion, su estoicis~no y hasta 
sus eternos infortunios, son atrayentes hses de su vida, n iemedor~s  de 
estudios especiales que vriy.an constituyendo los elementos necesarios para 
su biografia dennitivri, porque ya esta cercano el centenario de la Republica 
concebida por el, sin que se le haya erigido en la literatura Iiistoricx domi- 
nicana, junto al que dejo la magica pluma de lqera,  el monumento digno 
de  sus glorias, mas prdunble  y aleccionador que el bronce inerte que se 
levanta en la plaza de su nombre inmonal. 

Dice Ortega y Gassct, que "el sistema de ilusiones de cada persona es 
lo que constituye su vida". Tras ese prisma dcbeinos contemplar a Duarte; 
que en el conjunto de sus virtu&s, de sus obru  y de sus eternas ilusiones 
de patriota sorprendttremos. En su m a p a  grandiosidad la personalidad que 
no es aun popular en nuestra America, por hltu de  clarines que pregonen 
su gloria, la mas purd, la xniis alta, la primerd en la historia y cn cl corazon 
de los dominicanos. 

12 de Octubre de 1935. 



'"A 
Companeros del Instituto Duartiano. 
Damas y Caballeros: 
Porque pertenecer a este Ixneintkito lnstituto Duartiano implica la dohlc 

respcinsubilidad de una l a k r  y una conduc~a en que es numen el Padre de 
la Patria, y porque vengo a ocupar el sitial vacio por la muerte del insigne 
ciudadano que fue don Haim Mpez Penha, insigne por su nolde saber, por 
su desbordada espiritualidad y por su don de poesid y de bondad, mi honda 
gratitud para vosotros, a quienes debo tal honor, no la expreso ni encarezco 
sino que la dejo suspensa en la ut6pic:t esperanza de ser integralmente lo 
que debcrimos ser toclos los dominicanos: cluanianos, duanianos en toda 
la riquezd y extensi6n de la palabra. 

De aquel diamante humano que fue Jose Marti, apenas huy una faceta 
descuidada por los artifices iiiartianos. Como es la epwa, en las letras cm- 
banas, de la investigacidn de Mani, cada d h  se alza una voz devota 
mostrar un nuevo aspecto del Apcistol.. . 

Asi exclamaba lustros atrjs y algo asi quisiera decir en este instante, 
dejando de lado el nombre de Marti por el de  Duarte, pero es aho r~ ,  tar- 
diamente, cuando empieza entre nosotros la investigacion del Padre de la 
Patria, acometida al fin por este meritisimo Instituto de cuya prolifica labor 
no ha de tener duda quien conozca la clara inteligencia, el alto espiritu y el 
patriotismo del ciudadano ilustre que lo preside. 

Emiliano Tejera y su admirable hijo Emilio, Monseiior de Merino, Fede- 
rico Henriquez, Josi. Gabriel Garcia y sus dignos hijos konidas y Alcides, y 
tantos otros, estudiaron la mesianica vida del Patricio, pero es menester un 
analisis inas vasto, adisis de laboratorio en que no quede desconocida una 
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R'" sola sust.ancia del ser maravilloso; grata y fecunda labor, porque la vida y la 
Obrd del Triniturio es "cristal que para cada luz tiene una irisacionn. 

Como quien cumple, pues, un acto de  conciencia, vengo a sumarme en 
la faena colectiva del Instituto, animado por el fervido empeno de  senalaros 
uno de  las aspectos de mayor trascendencia en  la vida de Duarte, el mas 
iluminante y sin embargo apenas conocido: DUAHTE ROI~NTICO. 

Decir que Duarte fue un romantico, que su ol>ra politicsi y sus escritos 
fueron de esencia rom3ntia, tiene capital significacion histi,rica, porque fue- 
ron los romanticos las revolucionarios del siglo XIX, desde Hugo y Ryron, en 
Europa, hasta Bolivar, en nuestro continente: d e  ahi que la palabra libertad 
fuese el lema del movimiento romantico. 

Afirmar que Duarte fue un romantico, en d grado que lo fue, equivale a 
incorporarlo a la historka del mmanticisino en la A&rica h i spm;  y es darle 
mrIs conspicuo lugar en nuestrd hismrui litt'raiiu, y asimismo en h politica, 
como glorioso introductor del mmunticismo en nuestra I'atria, honor que haljm 
ahora se discernla exclusiviniente al poeta y patriota Manuel Maria Vakncia. 
Duarte, romantico, es ya un procer clc mas ultri categoria que la que .se le 
wonoce  devot'amente desde antes de la fundacion de lu Republica. 

Por el aiio de 1826 el adolescente J u m  IJablo Duartct y Diez parte hacia 
Europa, via Norte America, donde ha de pasar alguntxs anos de  fecundo 
aprendizaje, y ha de  Cald~dr el alma varonil al Sol de sus antepasadas. .segun 
h frase de Merifio. Vija por Inghterra, Francia y Espafia, y en Barcelona, 
tierra amada de los dominicanos, fija su residencia de estudiante y de procer 
en cierne, vivos aun los ecos de IU caida de  Lord Byron, la d x i m a  figura 
del romanticismo ingles, poeta y 1iCroe romantico por excelencia. 

Era la epoca en que Europa bullia en el vertigo del romanticismo, en 
los anos de  plenitud de  su primera epoca, "como instrumento potencial" 
de  las grandes causas, de las luchas por los ideales nobles, por la libertad. 
Los romanticos, los portas, llenaban los aires con las declamaciones y los 
gritos de sus anhelos y de sus esperanzas. kd vicia toda, impregnada de 



aspiraciones vehementes, era "un cvdudal de impetusn, de ansias incontenibles, 
de sed insaciable de todo lo que significara la realizacion de esos ideaIes. 

Duarte se hallo asi en la voragine, en el centro hispano de mayor ebu- 
llicion romantica. Basta decir que fue la revista barcelonesa El Europeo la 
introductora del romanticismo en toda la Peninsula iberica; de la embriaguez 
de la naturaleza moral, como lo llama Madame Stael. 

pues, habia de pemianecer ajeno a lo que se suscitaba en torno 
suyo en el vasto escenario de Europa? fueron las influencias recibidas 
por su juvenil espiritu, avido y sensibIe? 

Cuando el joven romantico Theophile Gautier escribio su Viaje a Espana, 
por el 1840, en que expresara con tan vivos colores su ardiente adrniraci6n 
por la "romantica Espana", ya Duarte, apenas salido de la adolescencia, se 
habia ausentado de la tierra espanola. Esa calida admiracion de Gautier, 
que procedia de las bulliciosas margenes del Sena, hace pensar como seria 
la admiracion, la sensacion y el asombro de Duarte al llegar a Barcelona, 
procedente de una tierra cautiva y desolada, ajena a la vida del espiritu. 

Hallibase, pues, en la animada villa catalana en los momentos memorables 
en que reunida su juventud en juntas y academias particulares fomentaba los 
buenos estudios y d desarrollo cultural y politico de que tal vez no pudo 
gloriane "ninguna otra capital de Espana". Desde su llegada a la Metropoli 
hasta su retorno a la Isla, hacia 1832, epoca del delirio romantica espaiiol, en 
toda la Peninsula resonaban los nombres de sus grandes poetas romanticos de 
entonces, unos en plena madurez, como Martinez de la Rosa, y otros en los 
comienzos de su carrera fulgurante, como el Duque de Rivas y Espronceda. 

Duarte asistio al singular espectaculo que fue la vida de Espronceda, en 
Espaila "el primer romantico en accion"; vio nacer su poesia y recorri6 su 
ruta del exilio, Paris y Londres, en los mismos tiempos que el. Podria decirse 
que en la fundacih de La Trinitaria, Duarte se inspiro en la Sociedad Secreta 
revolucionaria Los Numantinos, creada por Espronceda en 1823. Templarios 
llamo Duarte a sus companeros de La Trinitaria, y en sus versos repiti6 taritas 



veces la palabra templario -puesta en boga por Esproncech- que es, como 
dice Allison Peers, "el peregrino y el ermicaiio utilizados por el movimiento 
romantico para ilustr~r su concepto del cristkdnisino". 

En su Historia dd  romanticismo espaiiol dice Garcia Mercadal que hay 
un gupo de cornpasiciontls de Esproncecb en que .se descubren esas intimas 
rebeldias con que 10s espiritus nobles reuccionan frente a las iniquidades 
e injusticias de que la sociedad egoista de los hombres esta foimda; que 
el poeta se compenetra con el inmenso acervo de las angustias humanas y 
armoniza, en un fondo de lamentaciones, su propio dolor con el dolor de 
todos. Tal es el caso de Duarte poeta. Su poesia, poesia de la angustia, fue 
la expresion de su dolor y del dolor de todos. 

Es evidente que Duarte +n la Madre Piiuia en los mejores tiempos del 
romanticismo- se satut-6 de su fuerte acento, inapagable acento que perdu- 
raria por siempre en su vida y su obra. Asi, al entrar en el reino de la poesia, 
se revelaria en el, inevitablemente, la influencia de los poetas romanticos de 
Espana, en cuyo ambito se habia formado. 

FB las esmfas m que 1)liarte evoca la amistad de Jacinto de la Concha, dice: 

Soy Templario, me decias un &a, 
Jacinto un tiempo de la Patria amada, 
y en sacro fi~ego el cordzon se ardid, 
y Ozama el alma se sentia abrasada. 
Tomas entonces con placer te oyo, 
y el alto honor de ser primera ofrenda, 
como un templario merecer juro 
en la sagrada nacional contienda.. . 
. . .Soy Templario, repetir, si, debes 
alla en el cielo ni mirar clavando., . 
. . .Soy Templario, repetir debemos 
los que en el pecho el honor sintamos 



Espronceda, en la leyenda que tiene precisamente el titulo de El Tcm- 
plurio, dice: 

Mi nombre, aunque ilustre, me es fuem ocultar; 
salxr es bastante que soy un cmado 
que vuelve de tierras clc allende la mar.. . 

El templario de Espronceda es tambien el tcmphrio de Dime;  el cwaclo 
del poeta espanol es el c ~ z a d o  del poeta dominicano. 

Yero todavia son mas patentes las reminiscencias del Duque de Rivas, 
del "Victor Hugo" espafiol, en la pxrsia de Duarte. En El Criollo. versos 
imprecatorios contra la Anexion a Espaiia, exclama airado: 

Y ioh! cual tronara 
alla el Bendvente, 
si al mundo tornara 
y viera a su gente: 

no hay castellanos 
diria, en mi nacii>n? 
!Afuera, gitanos! 
!Afuera el HorMn! 
Mas ni hay Benavente. 
ni hay ya mas Espana: 
su cetro potente 
tornose de cana 
tan exuanu y vana 
aval son los Borlx)nes: 
su timbre un Santana, 
blason sus traiciones. 

En los versos de Duarte hay la clara evocacion de Un CaskIiuno Leal, 
romance del Duque de Rivas en  que aparecen las figuras opuestas de 



Benavente y de  k rb6n .  Para Duarte, Benavente es el patriota, y Borbon, 
Santana. Son dos situaciones semejantes, ostensiblemente reveladoras de 
como Duatw abrevaba en las mas nobles fuentes del romanticismo hispano. 
Para su evidencia bastan estas estmfas del Duque de  Rivtis, paralelas a las 
de  Duarte: 

No profane mi palacio 
un fementido traidor 
que contra su Rey cvmbate 
y que a su Patria vendiu. 
Pues si el es de Reyes primo 
primo de  Reyes soy yo; 
y Conde de  Henavente, 
si e1 es Duque de RorMn. 

Al verso del Duque de Rivas, un fementido traidor, corrttspondc este 
versa de Duarte: sino un midorf imtido. .  . 

Para la definicion de  Duarte mmhtico tiene notorio intc&s otra de sus 
impregnacbnes mmanticas de Barcelona. Esta alli en tiempos de auge, en  
la villa  cital lana, del poeta ingles Eduardo Young, segun Diaz IJlaja una de 
las personalidades que pasaron "mas decididamente en la elaboracion del 
sentimiento romantico europeo", del que parte toda la escent>grafk nocturna 
y sepulcral, una modalidad especifica de  la epoca. Y es el caso que Duarte, 
en cuyos escritos no hay otras menciones de  escritores, repite, en  su carta 
del 18 de  marzo de 1865, dirigida a su amigo Felix Maria del Monte, una 
frase de  Young por demcis romantic-: 

". . .pues si bien dice Young que cual las flores se c i m n  a h caida de la 
tarde asiel corazon del bombrr en fu tarde de Iu vida, d mio aun ha per- 
manecido abierto al amor de mi Patricr ". 

Honda influencia tendrka el romantico Young en Duarte, renovada en 
sus I a r p  anos de  soledad y de dolor, cuando a la altura del 1865 aun le 



recordabd, si no es que por entonces sublimaba su angustia en los sombrios 
versos del poeta. 

Duane esta allu, junto al azul Merditewineo, cuando se prtducen las mas 
estruendosas explosiones del libttralismo catalan, de 1820 a 1833, es decir, 
en un periodo que sobrepasa su estada en Barcelona, y estas manifestacio- 
nes del romanticismo activo de  tal modo influyen en que de regreso en 
siis lares, al preguntarle el Dr. Valverde que habia sido lo que m b  le habia 
llamado 1u atencion en sus viijes, respondio vivamente: u l ~ ~ ~ f u e ~ y  lihv- 
tades de &rcelotui, jiderosv l ihcar ta& qtrcJ espro demos n w m x  un rlUI a 
nuestra Patria". 

Pero todavia hay otras resonancias de Barcelona en  la vida y obrd del 
Patricio. Alla, en su tiempo, se repetian las delirantes representaciones de 
Bruto o Roma Libre, de  Alfieri, y d e  ia firda a2 Padilla, d e  Martinez de la 
Rosa, dramas que e1 haria repwsentar aqui en las ptri6ticas funciones de La 
Pilantropica. Con Duarte Uega a su Patria, pues, toda la actividad romantia 
de Europa. Su impregnacion mmintica bhia sido total. Su inmersion en las 
pristinas fuentes del nuevo credo, en Londres, en Paris y particularmente 
en Barcelona, hizo de el un romantico autentico, mas que un poeta de las 
laras un poeta de  la libertad. 

El futuro patricio tambien se hallaba en Barcelona en el periodo de  
exacerbaci6n romantica en que predominaba alli la adoracihn por Walter 
Scott, quien -como apunta Diaz Plaja- habia ofrecido a los primeros ro- 
manticos "un mundo exaltado y misterioso, propicio a la mas alocada de  las 
imaginaciones". En 1833, en un articulo acerca de la influencia de las obras 
de  Scott en la generacion actual -la generacion de  Duarte- el periodico 
cvdtalan El Vapor decia: ';Rebusaremos a Walter Scott elptiuilegio bermoso 
de habernos hecho amable la pureza de costumbres, de haber contribuido 
al acrecentamiento del trabajo, no menos que a la honra de la virtud?. . . El 
importante dogma de la f ~ e r n i d a d  bumana, esie dogma desconocido de 
toda y tan util en ofwxa cual la nuestra, resuelta, pendmciemmy~Mcida, 



no hall4 interprete mas hcihil ni abogudo m6s ardiente". No vacilemos en  
afirmar que Duane recibio en Bdrcelona la romantica influencia ejercida 
alli por Scott. El dogma wottiano de  la fraternidad humana fue dognw d e  
Duarte y nadie como el le dk) vida entre nawtros. En ningun momento d e  
nuestra historia hubo en tan excelso g d o ,  coino en los aurorales dias de  
La Trinitaria, "it&?prete mas habil ni abo~ado nzu.s ardiente ck.1 dogma de la 
f'enzillcrd htinzum''. De ese dogma romjlntico nacio nuestm republica. 

El hijo de Manuela Diez tuvo el extraordinario privilegio de  ser espec- 
tador 4irecto o indirecto- del maximo esc5ndrilo romantico de tcdos los 
tiempos: el estreno de Hrrnurti. Quizis estaba en aquel niomcnto sinplar 
en  Paris; quizjs, con mayores probabilidades, en I k ~ ~ e l o n a ,  pero sienipre en 
un punto presa de Iu febril agitacion mtnintica, al que llegahan de  inmediato 
los estruendosos ecos del cwhndalo. 

La hora triunfal del roinrinticisnw frmc$s d i c e  AliLwm I'eers- Fue la del 
estreno de  Hernrini, el 25 dc febrero de 1830, verdaderd Iwtalla victoriosa 
librada contra los clusicistus -a la que asistio coinpl~cido Cliute+ulxiund. 
adeluntudo romantico d e  F~incia- y que devino cdebre hasta por detalles 
pintorescos, como el del chaleco rojo que Gautier ostentalxi en la ocasion 
a manera de ensena desafiante contra los advcr.wrios de 1 lugo. 

Y Iie aqui un sugestivo testimonio de la repercusion qiie tuvo en I)uarte 
la representacion del drama de Hugo. En su interesante obra Ayer o el Santo 
Domingo de hace 50 anos, Luk E. Gornez Alfau ofrecio esta notida sin parar 
mientes en su importancia: "Lm chalecos emir gelreralincrrtc~ de color hiun- 
co o negro. Se comenrcamn a usar de otros colores en el ario 1832 cuaizdo 
Ducrrde r~$jreso- de Ez~mpcc y le trajo u sus amgm como ohwyuio unas muy 
jnos qrre estabun & m& en Patu.. A Felipe A l j h  le regalo uno rojo muy 
elegante". Era, jnada menos! que el chaleco rojo de los romanticos, cl que 
lucio Gautier, convertido desde entonces en simbolo romantico. 

En Duarte no hay un solo elemento volitivo que pueda separase de su 
ideal romantico, de su ideal de  Patria. En ninguna de sus nobles actividades, 



ni en sus escritos, verso y prosa, ni en los libras que poseia, en ninguna de 
las excelsas manifestaciones de su vida, esta ausente la Patria, encarnacion 
romantica. Hasta cuando el amor le encadena fugazmente, una y otra vez, 
la Patria esta presente y se interpone victoriosa. 

Todo en el se mueve dentro del ambito mas definidamente romantico: su 
vida en el Viejo Mundo en un momento romantico culminante; su retorno a 
la Patria con el caudal de su experiencia romantica, en los oscuros dias del 
cautiverio haitiano, para convertir toda esa experiencia en accihn liberadora; 
su ac-tividad revolucionaria ndamente romanticzi, animada por las nuevas 
armas del romanticismo: la poesia, los libios, el teatro, kas sociedades eons- 
pirativas. En su constnictiva rebeldia, en su magisterio, en sus angustiosos 
versos del exilio, en su vida embunds y en sil soledad, en su romantica 
odi.wa de la Restaurucion, en sus nostalgias, en su desolacion, en su muerte, 
la muerte de un romhntico; en todos los aspectos de su vida atormentada y 
miseranda, se manifiesta su acendrado romanticismo. 

Sus conceptos de Patria y de Politiczi, magnificados por el hunianismo 
que le impulsa a abogar por la unidad de las razas, se funden en sus versos 
patrioticos, en los que predomina el acento, el estilo romantico, con .sus 
clams rmiiniscenciias de  Espronceda y del Duque de Rivas. Duarte, fue, asi, 
por excelencia, el romantico de la libeltad. Este es, despues del de Padre 
de la Pauia, su gdnde y mejor titulo, el m5is propio y mas pleno de signi- 
ficacion y de sustancia. 

Quien gcit6 a los j6venes trinitarios, entre la hirviente multitud, el mote 
de filorios, 10 que quiso decirles fue romanticos. Decirle Quijote a Duarte, 
como le dijeron sus detractores, era llamarle romantico. Y le liamaron joven 
inexperto y anarquista, que tambien equivalia a romantico, porque todavia 
no parecia infamante la palabra comunista. 

Duarte fue entre nosotros el primero en el romanticismo social. Para ello 
hubo de  ser, como lo fue, uno de los primeros en el romanticismo literario. 
A su paso por Francia vio que el alma y el espiritu frances -como dice 





Picard- estaban nutridos de  entusiasmo, de fe, de ternura y de amor; que .se 
habia apoderado de la Patria de  Hugo un sueno de justicia y libertad; que se 
nadaba en el ideal y en la ideologia; que se afirmaba el derecho a la felicidad 
para todos y cada uno; que la escueki rom5ntic-a habia querido dar a las 
obras del espiritu un alcance filosofico, una fuerza capaz de obrar sobre la 
conciencia de los hombres y &re los destinos sociales; que los homixcs de 
pensamiento estaban preocupados por los problemas sociales de la ~P<K%. 

por los padecimientos de  la clase olwera, por los anhelos de  independencia 
de  los puehlos. Son ideas y sentimientos que hallamos, como transplantados 
en tierna por demas fertil, a rcdo lo largo de  la vida de Duarte. Es Iu parte 
que le loca a Francia en la acciiin romantica del egregio jxatricio. 

ias ideas democraticas cie Duarte, saturadas de profundo romanticistno, 
de su enmirado romanticismo social, .se enlazan a cada paso con las cfcrves- 
centes ideas democraticas de Iioy; que el Gobierno .se establece para bien 
general de la asociacion que es y debera ser siempre popular en cuanto a 
su origen, son expresiones de Ihane  que parecetian, mas que de Americo 
Lugo, de  los jovenes adalides, e la generacicin presente. 

En su Proyecto de Constitucion, en el revelador articulo veinte, dicv: /A 

Nacion esta obligada a co?zscJn>ur y proteger por nu~cliio de sus delqados, y 
a famr de leyes sabias y jiu'Im. la lihertad permnal, civil e indit,idual. asi 
como la propfedad y demds derechos legitimos de t d m  Im individuas que la 
componm sin olvidarseparu con los extranos, a quienes tambien se ks &be 
justfciu, de los deberes que impone la Fikntropa. 

Lo que revela que Dudrte fue el primero entre nosotros en unir el con- 
cepto de libertad y el de  propiedad a los conceptos derivados de las leyes 
sabias y justas y de  los deberes que impone la Filantropia, que son en esen- 
cia los principios de las luchas sociales de nuestro tiempo, desde Hostos 
-se dijera- hasta Juan XXIII. El ideario politico de Duarte, pues, su magno 
apostolado, es cosa vigente, de fuerza imperativa, quizas mucho mas para 
manana que para nuestros dias. 



No es caudal escaso el que trae consigo, en la mente y en el corazcin, 
quien llega a su Patria con ansias de libertarla, despu& de fecundo viaje 
bajo el delirio romintico de  la epoca. Como Jose Mazzini, creador de  k)s 
ideales romanticos dc los jovenes italianos y de la Joven Europa. en 1832. 
lo primero que ha de hacer al llegar al Omma es despertar el sentimiento 
romantico entre sus compatriotas, y asi eres en acto por demas romantico, 
La Trinitaria, stxiedad definidamente romantica, Husta d numera d e  sus 
fundadores es cifra romantica, nueve, como los nuwe teniplarios de GO- 
dofrcdo de  BouiMn que permanecieron con 61 en Jcrusrilem despues de la 
partida de los cruzados. 

Como el romanticismo alermin, que libra su primera gran batalla contra 
Nupoleh, el n)manticismo dominicano, animado por Duacre, se forja y enri- 
quece en su lucha contra el haitiano. El medio es tambien medio rorninticm, 
propicio al surgimiento de poetas y de libetrtadores: el recinto, conventual y 
militar al mismo tiempo; el ancho Ozama. con su lentitud lacustre; las nii- 
nas de edificios ilustres, tan cantadas por los romanticos; y por encima de 
toda la inenarrable tristeza de los dominic-anos, hundidos en la lobreguez 
de  la dominacih Iiaitiana, del "cautiverio babilonico", sin la mas remota 
esperanza de rcdenci6n. 

Tril es el amhito de  la villa que ya merece el titulo de Ciudad Roinantiai, 
en que 1)uarte inicia su empre.sa lihertadora y en la quc ha de contar con 
rominticos de ian definidas caraiteristirxs como Juan Isidro Perez, cl lliistre 
Loco, o quizas mejor, el romantico 1~x0. 

El c-dso de Duarte, pues, es decir, del hispanoamericano que viaja al 
Mundo Antiguo y que retorna a su Patria con el singular presente del ro- 
manticismo, se repite sorprendentemente en nuestra Am&ica, en primer 
termino en Venezueh. porque fue Bolivar La mayor figura romantica, ameri- 
cana, de su tiempo. Pero es un romantico argentino d de mayores semejanzas 
c m  el romantico dominicano. Despues de tiaber vivido en Paris durante los 
agitados anos de  la batalla romantica, de  haber asistido a la resonante 



reprcsentacihn de Hemzani, el argentino Echeverria regresa a Buenos Aires 
y junto con otros jovenes forma una sociedad literaria en que se congrega 
la primera generacion romantica lnonaerensc. opuesta al tirano Rosas. Como 
Echeverria, que fue el numen de  los antirrosistas que dieron a la Argentina 
su organizacion liberal, asi Duarte, en la actividad romintica que culminh 
en  la creacion d e  La Trinitaria, fue el numen del separatismo, portico de  
la Ibqxiblica. 

la predica de Echevemia +*ala Andemm Imbert, quizas el mas brillante 
discipulo de l>cdro Henriquez Urena- fue sobre todo oral. Hemos perdido 
4ic.e- lo mejor de su inteligencia y el semeto de su magisterio sobre los 
jovenes que le rodeaban y seguian; pero por palidos que sus escritos re- 
sulten en comparacion con el e f m o  de su palabm viva, hay en sus obras 
ensenanzas permanentemente solidas. 

Huelga sefialar la identidad entre la labor de Echevenfa y la de  Duarte. 
La predica del eximio dominicano fue tambien sobre todo oral: tamhitin se 
perdio lo mejor de su inteligencia y el secreto de su magisterio sobre los 
j6venes crinirarios que le nxiearon y siguieron, y ni aun sus escasos escritos 
recogen la resonancia de su palabra, la palabra mesianica que encendio la 
llama del patriotismo dominicano para luego apagarse en el olvido, pero 
cuya de.iparici6n fuc como la de la simiente cuando nace el arbol. 

To<fas las c~racterisricas del tipo mmantico aparecen cxbdlmente en Duar- 
te: el espiritu revolucionario, el vehemente nacionalismo, la propensihn a lo 
sentimental y genem) ,  la imaginacion mistica, el dliclo y vivo sentimiento 
de la amistad, de  la que es paradigma la que le une a Juan Isidro Perez, el 
nlas ardiente y mas sensible de todws sus amigos: el amor a la soledad, refu- 
gio del romantico desdichado, que llega en Duarte a la maxima culminacion 
en sus largos aiios de olvido en su propio hogar caraqueiio, pedido en las 
oscuras lejanias de Venezuela. 

Poseido de sus sueiios, de  SU invencible ideal de Patria, ideal romantico, 
no se aviene a la realidad y prefiere vagar triste y solitario por las selvas 



inescrutables. Hay en $1 el conflicto entre el ideal y la realidad -propio de 
algunas mapas  figuras del romnticis~no, cwmo Novalis, Schiller, Schlegel y 
aun de Goethe- el conflicto repwsenmdo en M c t r f d c ) ,  el poema de Byron. 

Otra de las caracteristicas del romantico, su devocion por los grandes 
autores del Siglo de  Oro, se descrihre en Duarre, en su evidente reminiscencia 
de la Eglop segunda de Gmcilazo: 

Vo.sotros los del fijo en su rikr- 
cantar& la mi muerte cxda dia.. . 

Y Duarte: 

Cantad sublimes cantoras, 
las de  la patria ribera.. . 
Cantad alegres sirenas, 
las del Otama en la orilla. 

La poesia de Duarte contiene los ingredientes tipicos de la poesia roman- 
tica: en primer termino la preferencia por el romance, carricteristica de  los 
poetas romanticos, el metro nacional, como lo Ilamnba el Duque de Rivas; 
el amor a la natuwletn, la historia heroica, las confesiones dolorosas, las 
quejas contm el destino. la melanrdia. las aspiraciones sociules y patrio5ticas. 
todo ello en 'luna versificxcion profusa y varia". Guardadas Ias distancias, en 
Duarte hay algo de los grandes poetas del romanticismo; algo de  Esproncc- 
da, particularmente del politico; algo del Duque de Rivas. de sus romances. 
d e  su poesia patriOtici1; algo de Leopardi, "estoico que chma el ddor  de la 
vida" y expresa el sufrimiento dc un pueblo soiuzgack>. 

El himno de la Restaurricion escrito por Duarte en 1864, corresponde a 
lo que podria llan~arse su ultima aventura romantica, en la que le acoinpaiia 
el joven poeta Rodri'gucz Ol~jio, arquetipo romantico de  su gencracion. No  

es un Byron que corre a libertar la Patria ajena, sino el expatriado que a la 
manera de  los poetas del destierro, de que ha sido tan prcidiga la America 



hispana, toma a su Patria a ofrendarle su ultimo servicio, aun a costa de la 
vida, como lo dice en el Coro: 

Por la Cruz, por la Patria y su gloria 
denonados al campo marchemos: 
si nos niega el laurel la victoria, 
del martirio la palma alcancemixs. 

Toda la poesia de Duartc, en fin, como toda su prosa. es de la d s  pura 
esencia mmdntica. Fue un mdn t i co  del pensamiento y de la accion. 

Si a Manuel Maria Valencia x le atril>uyen las primeras notas pSticas 
romanticas, no mas alla del nlarw literario, a Duarte es menester recono- 
cerle como precursor de nuestra poesia civil; como el verdadero i n d u c t o r  
del romunticismo en su tierm nativa: darle a la juventud de su tiempo un 
ideal de  cultura y lilxrtad. fundar La Trinitaria y crear la Republica, fue una 
autentica actividad romanticri. 

Que en cada uno de ncsouos, los duartianas, haya, pues, el ardiente 
afan de  descubrir en Duam alguna virtud nueva; que cada uno de nosotros 
aspire a la gloria inehble del hallazgo de algun aspecto descy3nocido del 
Patricio; que en cada uno de nosotros haya algo del romanticismo del Padre 
de la Patria. 

Que sobre nuestras conckncias no se proyecte la sombra de ningun acta 
antidemocraticu, es decir, de ningun acto antiduartiano. 





LA BANDERA DOMINICANA* 
ki bandera nacional tiene su origen en el Juramento Trinitaria ideado por 

Duarte en 1838, en el que se india que la Republica Dominicana "tendri su 
pabellon tricolor en curirtos. encarnad(xs y azules, au-avesado cwn una cruz 
blanca". Hay, sin embargo, disrint;is versiones acerca del origen de nuestra 
sagrada ensena, entre I:is cuales se cuentan kis siguientes: 

a) En uno de sus Ciiademta de Apuntes. nunii.scritos, dice el histc~riador 
nsicioml Garch: "Al urhotlir una mwTUi en Iri Puerta del Conde, (d 27 de fe- 
birm de 1844) se aaiiudio una cniz Mane- que sirnholimlva nuestra fe religiosa 
y politica, al pbellon nacion~l que antes habL flot'ado, pabellon que la Cons- 
tituyente cy>mgU pan siempre mndanda que solo el roip y el azul .se u.sasen 
alternados. en vez de h ancha faja horiamtal que fomuban dichos colores". 
Este apunte lo tomo el historiador Gawiti del ~ * r r i l o  Colores, publicado sin 
firma en el Boletin Oficial, S. D., No. 16 cxr. 1iK-i9, escrito por F d i x  Maria 
Del Monte. Asi lo hemas comprobado: paginas figuran en la colccci6n de 
escritos del poeta, pica del 1844, a~nsewados por su hip Mercedes Del Monte 
Echavanlri. Sin embargo, la Omstitucion de 1844 no india con toda ciaridad 
el cambio inmxiucido en la b a n d a .  Quizas se considero suFic5mtc la palab~a 
esquinados, segun aparece en el articulo 194: "El pabellon m m n t e  nacional 
.se compone de los cu>lortis azul y rosado, colocados en cuarteles esquinadtxs; y 
divididos en el c-ntm por una cruz biancd de la mitad del ancho de uno de los 
otrta colores, que toque en Ita cuam extremos. El pabellon de guerra levara 
ademas las a m s  de la Republica en el centro". 

b) El mismo historiador refiere el origen de  la bandera dominicana, en su 
articulo La idea separatista, publicado en 1883: "Empero, como habia que- 
dado incompleta la obra comenzada, si a la vez que se procuraba unificar 
la opinion dentro del pais, no se le daha credito a la revolucian fuera de el, 



inspirando a las naciones civiiiz;i&s confianza en sus nobles propositos, pre- 
ciso fue que el predestinada iniciadvr de  la propaganda separatista, que t a lo  
lo preveia, y en todo se ocupaba, prestara cuidadosa atencion a la formacion 
de  la bandera que debia cobijar bajo su nombre la pmyttctada nacionalidad. 

"La insignia nacional adoptada por el pueblo haitiano al constituirse 
en estado libre e independiente, habia sido forma& por I)essalines, en un 
momento de eraltacTcin patri<itica, arrancando de la Ixndera francesa el 
color blanco, al cual atribuia ttxlas las desgracias de  Haiti; de  manera que 
el mundo veia en ella el simbolo del exclusivismo que por desgracia ha 
servido siempre de base a la legislacion de  la Republicx vecina, y de punto 
de mira a su politica local. 

"Para conseguir, pues, el fin deseada por los separatistas, necesario era 
dar a la ensena que debia servir de labaro a la nacionalidad dominicana, una 
significacion diametralmente opuesta, ora escogiendo para formarla colores 
diferentes a los de  la bandera haitiana, ora combinando estos con el colar 
blanco que, considerado por aquellos como principio de  discordia, debii 
ser para los dominicanos simbolo de paz y de armonia." 

"Inspirado en esta creencia y enardecida su fe patrii5icx por la que tenia 
en las doctrinas de la religi0n cristiana, fuf que el cdudillo nacional, buscando 
en el signo de la Redencion el medio de resolver el dificil problema, concibio 
la grande idea de separar los cokjres de  la bandera hitiana con una cruz 
blanca, para significar de  este modo al mundo, que el pueblo dominicano, a1 
ingresar en la vida de  la libertad, proclamaba la unicin de toclas ias razas por 
los vinculos de  la civilizaci6n y ckl cristiani..rno." (Estos parrafos los repite 
Garcia en su Historia de Santo Domingo. S. D., 1894, vol. 11, p.233). 

C) En una nota mnuscrita de puno y letra del historiador Jose Gabriel 
Garcia que pertenecio a Cesar Nicolas Penson y que conservamos en  nues- 
tra biblioteca, hay los siguientes interesantes detalles acerca de  la bandera 
dominicana: "La bandera nacional la vario la Constituyente d e  San Cristo- 
bal ... en la Constitucion de 1844. Duarte, Pina y Erez, no discutian a la 



mesa de Pmdencio Diez los colores de la bandera. Hablaban constantemente 
de eso y de todo lo demas relativo a la revolucion que tenian entre manos. 
De aqui que Pmdencio Diez, que fue quien me lo explico a mi en Caracas 
en 1856, se impusiera del significado de la bandera, que fundado en este 
antecedente di a conocer en mi escrito La idea separatistan. 

d) En unos Apuntes manuscritos de Cesar Nicmlas Penson, que con- 
servamos en nuestra biblioteca, refiriendose al celebre buque dominicano 
Leonor, dice: 

". ..Hai que estar al cah) de una circunstancia mui notable, cual es. que 
estando Duam y los demas citadas en casa del Sr. D. Pmdencio Dkz, m 
Caracas, tio de  aquel, hablal~an diariamente en d almuerzo de la foma del 
pakll6n dominicano que ya tenian arreglada; y era asi: Desechando los colo- 
res espaiioles por escnipulos de que se imaginaran los morenos que volvia a 
implantarse la esclavitud, escogieron el azul y el rojo, los mismos del haitiano, 
en atencidn a que este signiiicxtw la libertad de los neo-ciudadanos de Occi- 
dente. Pero como habia que diferenciar e incluir ademas el blanco, excluido 
por Dessalines de los colores haitianos, cuando desgarro la bandera francesa, 
se penso adoptar aquel en forma de una cruz que .se pondria sobre la bandera 
haitiana, singular maridaje que solo justifica el temor de herir susceptibilida- 
des de raza; y en consewencisd h cruz blanca vino a representar m, y Im 
ues cmlores la union de  las razas pthladoras de la Republica Dominicana por 
el cristid. nismo y la civilizacidn. Mas tarde, la Constituyente de San Cristobal 
modific6 la bandeia como esta hoi en la Constitucion del 44, resultando una 
de las m5s originales y bonitas de la America. El Leonor, naturalmente, fue 
senalado con la bandera desconocida en Curazao, porque arboraba el nuevo 
pabellon, el cval .se habia enviado aqui antes del 27, y habia si& asi conveni- 
do. Al momento, los patriotas, que estaban siempre en la marina, o alli vivian 
corrieron a vestirse, seguros de que se les venia a buscar. La comision que 
iba a bordo enviada por la Junta Central Gubernativa, componiala el Sr. D. 
Juan Nepomuceno Ravelo, varios j6venes entusiastas, entre el& un sobrino 



de Duarte, Enrique y un hermano de Pina, y salii, de aqui el lo. de marzo 
del 44. Este buque fue pues el primero que arboro el pdbeiion nacional y 
lo enseno al mundo, aunque en su pristina forma". 

e) En unas Notas de la vida de Juan Nepomiiceno Ravelo y Reyes (El Ideal 
Masonico, Santiago de Cuba, No. 11, 30 oct. 1912), se afirma que "Juan Ne- 
pomuceno Kavelo en el seno de esta Sociedad, (La Trinitaria), fue quien ideo 
la banderd actual dominicana, que sus companeros aceptaron todos a una, la 
que juraron enarbolar en la nueva Republica que trataban de fundar". 

0 Tambien se le atribuye h idea de la banden a don Jose A. Billini. En 
su Resena historica de Bani, (Valencia, 1930, pag. 691, dice don Jodquin S. 

Inchaustegui: "Proximos u estullar los acontecimientos, Billini se encontro 
en una ocasion en la capital en rnisidn revolucionaria, y fue invitado por el 
procer Sera en tal sentido, para que desistiera de su rapido regreso a Bani, 
pues esa noche se reuniria La Trinitaria, con el prop0sito de combinar los 
colores de la nueva ban&ra que naceria a los reclamos de la libertad; pero 
Billini no pudo aplazar el viaje, y si dijo a Serra, para que lo llevara al seno 
de la sociedad, que a su parecer debia servir de emblema al mismo haitiano 
con una cruz blanca que le dividiera en senal de  paz", 

g) El historiador haitiano T o d s  Madiou, a quien se debe el conocimiento 
de interesantes pormenores de nuestra historia, dice lo sipiente al referirse 
a la accion del 27 de febrero de 1844: "El 26, todavia los insurgentes no se 
habian puesto de acuerdo acerca de la bandera que debia enarbolarse y se 
reunieron para tomar una decision. Algunos opinaron que h bandera de los 
colores de Haiti fuese cambiada, pero Jose Joaquin Puello insisti6 en que se 
utilizase el mismo, diciendo que podian prtxlucirse incidentes compromete- 
dores si se enarbolaba otra bandera, porque, agregaba el, "Ustedes saben ya 
lo que se dice de una pretendida propaganda colombiana y se creera en ella 
si cambiamos la bandera; dejemosle tal como es y cuando la Constituyente 
se reuna, entonces el pueblo sabra a que atenerse y podremos cambiarla". 
Uno de los miembros dijo: Le pondrema una cmz blanca. La proposicion 



Fue aceptada". (Thornas Madiou, Histoire d'Haiti. Aimees 1843-1846. Port-au- 
Prince, 1904, p.111. V. otros detalles, en la misma obra, p5g.s. 115 y 118). 

h) Es indudable que los proceres separatistas estaban de acuerdo, el 27 
de febrero, en lo que respecta a la nueva bandera, pues tan pronto se tuvo 
noticia en Bani de que habia sido proclamada la Republica, se lanzaron 
a la accibn, dieron el grito de libertad y lo mismo que en la Puerta de el 
Conde, le pusieron "la cruz a la bandera". Asi lo dice uno de los presentes 
en Bani en el memorable 28 de febrero de 1844, don Jacinto de Castro. 
Dice Castro en sus valiosas y veraces Notas escritas hacia 1848: "Estando en 
estas cuestiones, llega Joaquin Ohjio a quien habiamos mandado a .saber, 
acompanado de b i s  Duverge, (General Antonio Duverge), llevando la Ca- 
pitulacion, inmediatamente sin aguardar nada, corrimos a la plaza de  armas, 
se proclamii la independencia y se le puso la cruz a la banderaw. (B. A. G. 
N. 1943, No. 26-27. p.100). Refiritbdose al pronunciamiento de  La Vega, a 
favor de la Republica, promovido por Pedro Ramon de Mena ei 4 de marzo 
de  1844, dice el historiador Garcia: "Pero al llegar el dia 4 a la primera de 
estas poblaciones, donde lo encontro todo preparado, y hasta la bandera 
hecha por las senoritas Villa.. . "(Garcia, obra cit., vol. 11, pag. 237). 

i) Quiziis el primer documento en que se habla de la bandera que aca- 
baba de ser enarbolada en h Puerta de el Conde, es la carta del 6 de m r z o  
de 1844 dirigida por el Consul de Francia en Santo Domingo al Ministro 
frances Guizot. Dice Saint Denys: "Olvidaba hahlarlc a Vuestra Excelencia 
del adoptado par los dominicanos. Se compone de dos bandas 
horizontales, azul y roja cortadas a lo largo por una cruz blanca". u'oublais 
de  parler a Votre Excellence du pavillon adopte par les dominicains. 11 .se 
compose de deux bandes horizontales, bleu et muge, et il est coupe dans sa 
largeur par une crok blanche. -V. en B. A. G. N., 1943, No. 28-29, p.172). 

j) En su Informe al Secretario de E. de Guerra y Marina y de Relaciones 
Exteriores de Haiti, acerca de su misi6n en Santo Domingo, presentado en 
Puerto Principe el 7 de junio de 1844, dice Celigny Ardouin: 



"El 29 (mayo 1844, en la bahia de Ocoa encontramos dos corsarios que 
llevaban la bandera dominicana (la bandera haitiana atravesada por una 
cruz blanca) ..." (V. Listant Pradine, Recueil generale des lois et actes du 
gouvernement d'Haiti.. . ano 1844, p.339). 

k) iQui6n hizo la primera bandera dominicana? La tradicicin mas digna de  
credito le atribuye esa gloria a Concepcion Bona. En su articulo Nacimiento 
de don Ramon Mella, (La Opinion, S. 1, 25 feb. 19331, dice el Dr Alcides 
Garcia: "La unica tradicion que existia entre los hombres que proclamaron 
la Republica, relativamente al origen de  la primera bandera dominicana que 
se enarbolo en la Puerta del Conde, dice que esa ensena fue labrada en fina 
tela con patriotico entusiasmo y nerviosidad femenil, por una de las veci- 
nas mas gallardas del Baluarte: lit senorita Concepcicin Bona, quien ademas 
pertenecia a familia acomodada y ardientemente adscrita al servicio de la 
causa re?volucionaria. Acompano a la mencionada dama, en tan envidiable 
tarea, su prima la senorita Maria de Jesus Pina. 

"A mayor abundamiento recordemcx, que los conjurados de la Puerta 
del Conde y sus colaboradoras las senoritas del vecindario lo que hicieron 
fue poner por obra, en lo material, la concepcion magnifica de Duarte aco- 
gida fervorosamente por la Trinitaria, de fomar la ensena del nuevo Estado 
separando, como dice el historiador J c d  Gabriel Garcia, los colores de  la 
bandera haitiana con una cruz blanca, para significar de este modo a las 
naciones imparciales, que el pueblo dominicano, al ingresar en la vida cle 
la liberta libertad, proclamaba la union de  todas las razas por los vinculos 
de la civilizacion y el cristianismo". 

"Dona Concepcion Bona, para el 27 de  Febrero, moraba en una casa baja 
que habia en el sitio donde hoy se levanta el edificio del Hotel Continental: 
muy cerca, por tanto, de la Puerta del Conde. 

"Dona Concepcion Bona era hija de  don Ignacio Bona, de  los signatarios 
del Manifiesto del 16 de Enero de  1844; sobrina camal del procer febrerista 
don Juan A. de Pina y prima hermana de una de  los nueve fundadores de  



la Trinitaria: de don Pedro Alejandrino Pina. Don Juan Pina residia, como 
es sabido, para esa fecha ckisica de nuestra libertad, al lado de doiia Con- 
cepcion, en la casa que forma la esquina S. E. del cruce de  las actuales calle 
Palo Hincado y 27 de Febrero, (Calle de el Conde). 

"Dona Concepcion Bona y Hernandez caso luego con el caballero ba- 
nilejo don Marcos Gomez y Carvajal, quien tuvo en ella los siguientes hijos: 
don JosO Maria, dona Eloi.., don Marcos Antonio, don Manuel de Jesus y 
don Rafael Maria, troncos los cinco ultimos de estiinabks familias de nuestra 
sociedad1'. 

En la revista Blanco y Negro, (S. D., No. 36, 19091, hay una fotografla y 
al pie una leyenda que dice: "Bohio donde fue construida la primera ban- 
dera dominicana". 

El primer barco dominicano que llevo a los E. U. d e  A. la bandera na- 
cional fue el bergantin Libertad, capitaneado por el moreno dominicano 
Alejandro Camilo. Estuvo en Baltimore, en octubre de 1854 (V. El Porvenir, 
S. D., 15 oct. 1854). 

1) Finalmente, el sabio maestro de la historia dominicana, don Emiliino 
Tejera -tal como lo habia hecho el historiador nacional Garcia- interpret6 
fielmente el simbolismo de la bandera nacional y la acepto como obra de 
I>uarte. Asi lo expresa en su admirable Exposicicin acerca del Monumento 
a Duarte, escrita en 1894: "El principio nacional de  la fusibn de las razas, 
que serA la salvacion de la America tropical, dotlindoka con una poblacion 
apropiada a sus necesidades, enconth en Duacte un interprete fiel, cuando 
ideo el pabellon dominicano. Dessalines no queria que el elemento blanco 
entrase en La composicion de la nacionalidad haitiana. Duarte lo hizo figurar 
en la constitucibn de la dominicana, como elemento civilizador, y lazo de  
union respecto de los pueblos hispano-americanos y de los demas civiliza- 
dos del globo. La bandera dominicana puede cobijar a todas las razas: no 
excluye ni le da predominio a ninguna. Bajo su sombra todas pueden crecer, 
fundirse, prosperar". 





LA CONSTITUYENTE DE SAN CHSTOBAL' 

Celebramos ayer el nacimiento de la Republica. a un sido de la exwlsa 
gesta de febrero, y hoy conmemoramos la patriotica forja de  la Constitiici6n 
de San Crist<it~ul, acta de  bautismo de h Nacion dominicana. Una centuria nos 
separa de  tan magnos sucesos. tan entranablemente unidos, y todavia nos 
parece radiante y viva el alba primera de  la Patria. tras iarga noche abierta 
a la luz y a la esperanza. 

iCuantds evocaciones de grande7as y de miserias y de luchas al simple 
conjuro de esa palabra ya desposrida de sus sagrridos atributos de solemne 
deidad: la Constitucion! Por eso, cclehrarla, penetrar en ella como en lustral 
sagrario del patriotismo y  detener.^ ante cada uno rlc sus c6nones como 
quien se prosterna frente a iin5genes egregias. tiene. en nuestros tietnpos 
de univewal contienda por la lil~ertad, el mas grave significado y comporta 
la mis alta lecciiin. 

Al cumplirse, pues, el prinicr siglo de la Ley Susimtivi del Esrado, hicn 
se& mt~trarlc a las presentes gener~ciones su contenido y sus virtudes, se- 
fialar su infliienda en la vida dominicana y recordar el memcorable esfuerzo 
de los que la forjaron con las mas chras luces de su espiritu. 

Las ideas d e  libertad apaiutcienm en la Colonia de  Santo Domingo 
antes de su entrada en la vida constitucional de  la Metropoli. Realizada la 
Reconquista de la parte espahola de la Isla se aspiro a crear un Estado in- 
dependiente, a lo que mal p d i a  avenirse el heroe dominicano vencedor 
de Francia, y asi Santo Domingo volvio al seno de la materna Espana. Esa 
aspiracion de independencia, reiavivada luego por audaces conjuraciones 
ahogadas en sangre, contribuyh a que la Constitucion de CAdiz, jurada 
en nuestra vieja Plaza de  Armas en 1812, tuviese mas hondo significado 



para los dominicanos, e hiciese que el concepto de  Constitucion fuera entre 
nosotros inseparable del concepto de  libertad. 

Al amparo de la liberal Constitucion de  la Monarquia espanola, que ten- 
dria futuras proyecciones en la vida dominicxna, comienza entonces a usarse 
y tambien a abusarse de  las libertades publicas, particularmente de  la libre 
expresion del pensamiento. Al margen de  la nueva Ley nacen nuevas ideas 
politicas de frutos no tardios. En el ano de  1821 aparecen los periodicos El 
Teiegmfo Constitucional de Santo Domingo y El Duende, ardida palestra en 
que se discuten libremente cuestiones constitucionales. En el mismo ano Jose 
Nunez d e  Caceres crea el Estado Independiente de la Parte Eqxdiiola de la 
Isla, cuya Acta Constitutiva sustituye a la de  Cadiz. Su vigencia es tristemente 
efimera: desaparece siniestramente con la oscura invasion haitiana de  1822 

y se inicia el ominoso cautiverio, en que una Constitucion, bien extrana a la 
indole del pueblo dominicano, rige en la Nacion extinta. Triste vida, fuera 
del sacro amparo de  la Constitucion, cuyos principios no podrian invocarse 
frente al falaz dominador. 

Afortunadamente este sombrio estado de  cosas hizo mas propicio el 
ambiente a la empresa separatista de Juan 1)ablo Duarte, ya en 1843 cono- 
cida por el sordido gobierno haitiano de Charles Herard, quien se presento 
entonces, al frente de  ptdwoso ejercito, en la parte espanola de la Isla y 
cuyas violencias y desaciertos fueron el mejor acicate para el auge de la re- 
volucion dominicana. La llama estaba encrndida y nada lograria extinguirla: 
prisiones, amenazas de  muerte y ostracismos .solo servirian pan avivarla, 
como hoguera que crece con el viento. 

Falsamente convencido de que sus drasticas medidas habian ahogado 
todo intento de sedicion en el Este, desde su regreso a Puerto Principe 
Charles Herard se ocupo en la organizacion de la Asamblea Constituyente 
que habla de redactar la nueva Constitucion de  Haiti, y en la cual la parte 
espanola estaria representada por diputados entre los cuales se contaban 
Buenaventura Baez, Manuel Maria Valencia, Juan Nepomuceno Tejera y 



Manuel Ramon Castellanos, que tambien serian diputados en la Consti- 
tuyente que habia de reunirse en San Cristobal, cuna de nuestro derecho 
constitucional, como lo es Piladelfia del norteamericano y coma lo es 
Angostura del de Venezuela. 

En las agitadas deliberaciones de la Asamblea de Puerto Principe, los 
dominicanos abogaron resueltamente en pro de los principios liberales y 
de un mejor tratamiento de parte de las autoridades haitianas que veian 
con recelo y menosprecio las necesidades y aspiraciones de la region 
oriental de la isla. Pues aun dentro del cautiverio algunos suspiraban por 
un regimen constitucional mas civilizado, y deseaban un gobierno menos 
despcitico, mientras que otros aspiraban a la absoluta independencia. 
Empero, nada lograron en favor de la Patria cautiva los desalentados 
representantes dominicanos en la memorable Asamblea; mas ella fue, al 
menos, para aquellos diputados que tambien iban a serlo en 1844, campo 
de entrenamiento de sus ideas politicas: Valencia presidio el Congreso 
de San Cristobal; Tejera fue Secretario-Archivista; y Baez no solo fue de 
los redactores de la Constitucion, quizas el primero, sino tambien la voz 
mas alta en sus trabajos. Y es evidente que ellos aprovecharon, en 1844, 
las experiencias de 1843, asi como Vicente Mancebo y los constituyentes 
de su epoca sacaron el mejor partido a su experiencia de 1812 y 1821. 
Dentro de esa orbita giran las ideas sociales que dieron forma y vida a la 
Constitucidn de San Cristobal. 

Como en todo suceso humano el pensamiento antecede a la accion, 
escasos dias antes de ser proclamada la Republica los proceres de febrero 
formulaban solemnemente las ideas normativas de su existencia, con tal 
eficacia que ellas sirvieron a la vez de Acta de la Separacion dominicana 
y de Carta Fundamental de la Nacion concebida por Duarte. Esas ideas no 
fueron simples ideas politicas recogidas al azar y ayunas de principios, sino 
inspiradas particularmente en la Declaracion de Independencia de los Esta- 
das Unidos de Norteamerica, la fuente mas pura a que podia acudirse para 



que lo revoluckin dominic:ina no tuviese el aspecto de  un motin de felices 
consecucncius. sino cl cirrictcr d e  una soletnnt. y rctlexivo detcrtnin:icicin. 

Las iclcis de Jeffcrson; cl principio de  Iii lilxrtad por cl qiic toda stxic- 
&id ticnc el sagi-,ido dercclio clc dctertiiinar su propio destino mcdiante el 
ejercicio d c  iii voluntud c.olectiv;i. ya expuesto par Hoiisse;iu en las primeras 
p&ims clc El Contruto Socid: iii ohietiva interpret:icion clc In realidad do- 
minicina, son 13s picdrus sillares d e  la ineniorahle Manifestacion del 16 d e  
enero de  1844. Por tal virtud, sus pr)snilados constituyeron iii norma juridica 
y politica d e  Iu Junta Central Giilxrnativri, primer gobierno de la Hepiil4ica, 
y fue, en realidad, un:i verd:idcrri Cr>nstitucion cuyos cinoiics. sin estm for- 
malmente articulados, rigieron eficazmente en la prcorgzunizncion del Estado 
al par que w&alaron. anticipadamente. los principios fundamentales que 
servirim d e  ba.w a la Constitucion de Sun Crist6l~al: la creacion d e  un Estado 
lilxr, solwrano, democratico; la igualdad d e  derechos civiles y politicos: la 
a1x)licion dc la esilavitucl; L:I proteccion a la Rcligih C~talica, Aptxst6lica y 
Ro~nanu; la dc  cultm: 1u libertad de  imprenta.. . Todo ello teniendo 
como c-orolario, previamente expreso, un salvador prc)graina de gobierno: 
la instruccion publica a expensas del Estado; el desarrollo de In agricultura, 
del comercio, de las ciencias y Ius artes; la cmisi6n de n i o n d a  diminicam; 
la division territori~l: y por encima d e  talo. como sirtihi>lica orifluma, las 
sacratnentules palnbriis de Dios. Putria y Libertad. 

Asi, ya vencido el Iiaitiano en las gloriosas lides d e  Azua y d e  Santiago. 
y ya restaldecida la paz interna aciaganicntc turlxida por cl clioqiie inevi- 
tahle d e  las ideas libcr~les d e  los duanistas y d e  los conservadores acaudi- 
llados por Ik>hadilla y por S:intana, la Junta Centiril Gulxrnativa convoc<i 
a lo s  pueblos, el 24 d e  julio, para la eleccian d e  Diput:idos a la A s a t n b k  
Constitzqrntc: cotisitk~rutido, di~ia d tlecri*h. ymJ rlesp~trks di> h c r k  scrcu- 
dido el p g o  de lrs baitiunas, srr primer deher era bucer iin Ilamamierzto 
a los pueblos para que qi~wiendo su Soberuniu. formaran la Constitucion 
politica y trazaran el Gobierno que mejor convinicm, scgzin ltlsprincpins 



ya consagrados en la M#tzi$e.stacion del 16 de enero. En el mismo Decreto 
la Junta Gubernativa senalaha las condiciones que debian adornar a los di- 
putados, para que su obra fuese lo mas perfecta posible corno instrumento 
juridico y como expresion de  dominicxnidad: ser mayor de 25 anos; ser 
propietario de kienes urbanos o ruriiles; ser vecino o domiciliado en la co- 
mun representada; ser hornhre de reconocido patriotismo. Ser pitriota! Con 
esta noble credencial, iluminadas las mentes por los mas claros principios 
de bienes colectivos; con plena conciencia de la o lm que Ics reservaba 
el destino, en los ultimos dias de septiembre de 1844 Ilegahn a la Villa 
de San Cristobal los forjadores de la Ley Sustantiva del Estado. N o  tenian, 
como los constituyentes de  Filadelfia, la experiencia que da el ejercicio de 
las instituciones libres de que estaba huerfana la parte espanola de la isla, 
pero si traian los pensamientos cardinales suficientes para que su obra fuese 
lo mas perfecta: la soheraniii de  la Naci6n en el cancicrto de  los puchlos 
y en el orden civil lilxrtad irrestricva. 

Hasta la misma circunstancia de seiialurse a San Cristdbcil como sede de 
la Constituyente, "a fin de dejar a sus mienibna toda libertad de  opinirin y 
de accion y de sustrderlos a la influencia perniciosu del espiritu de partido", 
tiene su alta significuciiin. Fue acertada prevision que habla elwuentemen- 
te de las aspiraciones liberales de la epoca: la necesidad de sustraer a la 
Asamblea del peligroso contagio de la fuerza. Toda esa varia y larp Lserie de 
ideas que sufriendo las cambiantes influencias de la realidad traian consigo el 
substranim de los sucesos ocurridos en Santo Domingo desde las cuestiones 
constitucionales de 1812 hasta la efervescencia politica de 1844, formaban 
los antecedentes y condicionaban el medio historico en que habian de ac- 
tuar los constituyentes de San Cristobal. Su mision era bien compleja: darle 
existencia juridica al Estado y despejar la crisis interna del pais. 

Tres sucesos de grave importancia inciden en las deliberaciones de la 
Constituyente: el patriotico rechazo del oneroso Proyecto de emprestito 
del banquero ingles Hendrick, Drake de  las finanzas del Timesis; la altiva 



declaracion de inviolabilidad de los constituyentes; y la frustrada oposicion 
a la intercalacion del celebre articulo 210, aborto de la ilegalidad, producto 
de la imposicion y de la fuerza, pero tambien fruto de la realidad, Nemesis 
que siempre asoma su descarnada faz frente a las inalcanzables ilusiones 
del derecho. 

El 24 de septiembre, dia inusitado en los anales de la apacible Vilia de 
San Cristobal, solemnemente se instala la Asamblea Constituyente, presidida 
por el poeta romantico, periodista y luego sacerdote Manuel Matia Valencia. 
A la sesion del dia 26 asiste don Tomas Bobadilla, en representacion de la 
Junta Central Gubernativa. El sagaz politico no le senala normas a los cons- 
tituyentes. En su largo discurso se limita a ofrecerles la cooperacion de la 
Junta en sus augustos trabajos para la formacion de la Ley Fundamental, que, 
segun 51, debe ser "verdadera, simple y sincera, conforme a la naturaleza 
del hombre", y agrega doctamente esta oportuna cita de Vatel: "La Consti- 
tucion del Estado decide de su perfeccion y aptitud para llenar los fines de 
la Sociedad y por consiguiente el interes mayor de una nacion que forma 
una sociedad politica, y su primero y mas importante deber para consigo 
misma, es elegir la mejor Constitucion posible, y que rrUEs convenga a las 
circunstancias. Cuando elige, establece los fundamentos de su conservacion, 
de su salud, de su perfeccion y de su felicidad; y nunca .sera excesivo el 
cuidado que emplee para que sean .solidos estos fundamentos". 

Apenas instalado el Congreso recibio, para su conocimiento, un Pro- 
yecto de emprestito por millon y medio de libras esterlinas, convenido en 
principio por la Junta Central Gubernativa con el banquero Hendrick; y 
no obstante la faltza de recursos economicos que confrontaba la Nacion, la 
Asamblea rechazo unanimemente el oneroso emprestito que habria sido 
espantosa ruina de la Republic-d. Los motivos en que la Asamblea fundo el 
rechazo del lesivo Contrato debieron de constituir nuestra norma politica 
en este infortunado aspecto de la vida nacional. Su olvido constituyo nues- 
tra miseria, el desmedro de nuestra dignidad, la mediatizacion de nuestra 



soberania. Las conclusiones de la Asamblea basadas en consideraciones 
de etica politica y de verdadero concepto de Ias cuestiones financieras, 
merecen recordarse como uno de los mas altos servicios de la Constitu- 
yente*. Al  rechazarse el fatal Emprestito se trazaron los precedentes de la 
libertad economicx del pais, salvado entonces de la catastrofe financiera 
en que cayo mas tarde, victima al fin de rapaces compatriotas de Hendrick. 
Gracias a los patriotas de San Cristobal, la Republica pudo desenvolverse 
economicamente, organizarse y vencer al dominador haitiano, sin la pesada 
coyunda de un emprestito extranjero que la habria condenado a nueva y 
mas larga servidumbre. 

Sin embargo, la patriotica actitud de la Constituyente fue origen de esterii 
desavenencia con la Junta Central Gubernativa. Juzgan los Constituyentes 

'la que podriam. llamar doctrina rcon6mica de los Cunstituyentes, esta sintetirada en las citadas 
conclusi~es'redacradas m h siguiente forma: *En vista de la d&ostracion que antecwde en que a p -  
rtrcm balanceadow el emprestito y su pigl>, la cumiifiion cree ver amignrda en la admisiim de dichas 
proposiciones la mina total e inevitable de L Republica D o m i n a :  lm. Porque d agio exorbitante 
que se le exige es superior al bendicio que pueda resultar del mas ventajoso empleo.- 2do. Porque 
las condiciones gravosas a que se les suietl.- 3ero. Por la irnpibilidad m que d ck IUCW frente 
a ese credito mientras canserve d sentimiento de su independencia nacional.- 40. Porque consentir 
m una obligacion a que se tiene la seguridad de f i l m  es un a a o  de notoria inmonudad que rn nin- 
guna circunstancia pueda justiiicac- %o. Porque lejos de Jisminuke rwi dicho emprestito la penuria 
de nuoun hacien& pubti. se cimentaria EOllSidrrablemenie si sr ralcula que para satisfacer, no el 
capital, que eso seria imposible. si no la5 intereses de lns treinta a i m  no.. habiamos de ver m La dura 
nrcesidad de cwtrarar un nuevo mip3tito con ma.. dificultld. por la dlsminurMn de nuestro credito 
publico; mas amoso, porque estarlarnos m65 apurados a1 consentiriq y lo que es mas cuando nada 
tendriamos ya que ofrecer en garantia. poque .se entiende que sdo IkguEimos a ese extmm, despues 
& haber agotado todo nuesvos haberes y IPCUIMXI.- h., y Bltimo, porque destinado ese emprestim a 
la amortimcXm de papel moneda. seiia remediar un mal con otm mayor, pues a mas de que 
no hay probab'id de que nuestnxi billaes lleguen jamas a alcanzar tan desmesurado desm&ito hay 
una gran diferencia entre la deuda nacional y la extraniera; la primen puede conducir un pais a su 
ruina, y la otra a h d e  rt& los honom de la miseria al indeleble borron del deshonor por tanto la 
comisih opina que deben daecharse las propasifk>nes hechas por el d w  H- Hendrick. A este 
aspecto de los trabajos de la Asamblea de 1844 nos ~fer imos  con mayor extensidn en nuestro articulo 
la Comtituyente de San Crist6hal y el primer proyecto de ernp&srito dcdnhno. publicado en d diario 
Le Naciini. C. T., 8 de rxx. 1940, vease. ademas. a Manuel A. Pena W e .  HistoiiP de la Deuda Publica 
Dominicana m la Primera Republica, en Holletin del Archivo G e m l  de la Naci6n, C. T., nums. 13,14, 
16 y 17,1940-1%). En su intensante estudio el Lic. P e b  Bgtlie comieflzil exponiado la idea do que 
la primen complicaciOn de orden internacional producida en nuesrn econada, se Jeblo al sistema 
de Cohnitucion de la ReplIMica. Tambien se &m al caso Hendrick 



ammzados, por la Corponci6n presidida por Sdnmna, sus sak~ddos dewchos 
indivicluales. En el seno de h Asumhleri se alza entonces la voz de Buena- 
ventura Driez, conlo en 1843 vehcmcntemente apoderado dc su investidura. 
"Mandatarios del pueldo -exclania reunidos por la voliinrad omnipotente 
de 61, clet>cinos prantizrtrnos la suma de lilxrtad e independencia nwes;irias 
pdrd poderlo consiitiiir ... El principio de la invio1:ibilidutl de los cliputados 
cstli recibido en tcdos los puelhs.  historia del I'rirlaniento ingles nos 
da miles de  ejemplos. En la legislatura de  1789 en Francia. :rmcnazados sus 
miembros que qtierhn recuperar k a  derechos priiiiordiales oscurwidos 
por quince siglos cle vcrgonmu servidiimlxe, lidlaron Itw pretendidos 
derechos que uno u otro hombre adqiiiriere sobre todos, y un rasgo del tri- 
buno Mirsibeau echo por tierrd 1500 anos de esc.lavitucl.. .' Lri Constituyente 
acoge en el acto las conclusiones del ardoroso discuso de Uiez y declara 
solemnemente. el 14 de octulm, "que los miemhros del Solxrano Congreso 
son inviolables por las opiniones o votos que emitan en el ejercicio de sus 
funcianes y que solo a la Asuinldea le toca exclusivumente el ponerlos en 
estado de acu.wcion por los hechos de su vida privada". Ffia fiie la primera 
batalla por la defensa de  Iris instituciones libr~da en la Repuhlic;i, trinihih 
gloria de  los Constituyentes de  Sun Crist&al. 

A salvo asi la dignidad de la Corporacion, se iniciriron sus magnos trribri- 

jos legislativos, disipandostr una Comision ndacmra del Yroyccio dc Cons- 
titucicin, que estuvo integrada por Vicente Mancebo, Buenaventura BAez, 
Manuel Maria Valencia, Julian dc Aponte y Andes Roson. El 22 de  cmubre 
la Comision presentriba a La Asanlblea el Proyecto de Constitucion junto con 
la Exposicicin de  motivos en quc estaba inspkldo. 

Lo primero que hicieron los Comisionados fiie huscarse modelos para 
su obra y puede afirmarse que tuvieron a la vista, como principales instru- 
mentos d e  trabajo, la Constitucion de  CAdiz, de 1812, de  la que tomaron, 
entre otras cosas, la ya conocida instituciiin d e  las Diputaciones Provin- 
ciales; la Constitucion de los Estadas Unidos de  Norteam6rica; y lias leyes 



constitucionales de  Francia, cuyas influencias pudieron recibir directamente 
y tambien a traves de la Constitucion dominico-haitiana de 1843, que facilito 
considerablemente sus trabajos de adaptacion. Tuvieron presentes, asimismo, 
lo dicv el Informe, "las Constituciones de algunos Estados" y la opinion "de 
sabios publicistas". Lo demiis fue o l m  de previsiun patriotia de los Cons- 
tituyentes. Y nada tiene de extrano que los Comisionados acudiesen a esas 
fuentes pdra realizar lo que fue en parte trabajo de adaptacion y de reflexivo 
acomodamiento a la idiosincmcia y a las necesidades dominicanas, puesto 
que, como observaba Grimke al senalar las influencias de  las instituciones 
norteamericanas en Europa, "no es un hecho nuevo en la historia de la 
sociedad el que una nacion influya sobre las costunibres e instituciones de 
otran. Eiio es tambien evidencia de que los forjadores de la Republica no eran 
hombres que obraban al azar, sino que abrevaban en las mas claras fuentes 
de los principios y querian pan su Patria, como los obreros de la arquitectura 
clasica, los marmoles mas puros para las bases de sus templos. 

Penetrados de su trascendental encargo los Comisionados vaciaron en su 
Informe el espiritu de la Ley Susiantiva. Para "que una Constitucion sirva de 
cimiento a la felicidad de un Estado, decian, es indispensable que satisfaga 
las necesidades ppresentes, remedie las males que pusieran a los pueblos en 
ocasion de reconstituirse y prepare un porvenir de  paz y de prosperidad. 
Tal  es la idea matriz que sirve de  base al memorable Informe, en el cual se 
expresan razonadamente los motivos basicos de la Carta Fundamental, no 
sin antes declarar que la Comision, cumpliendo con el voto unanime de los 
pueblos, habia llenado completamente su mandato sagrado, y que el primer 

del proyecto era "un manifiesto de guerra a los tiranosn. 
En efecto, el primer articulo de la Constituciiin, que ya resume en si 

toda su esencia, quedo redactado en estos terminos: "Los dominicanos se 
constituyen en Nacion libre, independiente y soberana, bajo un gobierno 
esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y respon- 
sablen. Esta es la foxma de Gobierno que le ofrecen al pueblo para asegura: 



su libertad y para que su soberania, limpia de antinacionales mediatizaciones, 
solo residiese en la universalidad de los ciudadanos y se ejerciese mediante 
la clasica division de los poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
de acuerdo con las mas puras normas democraticas adaptadas a nuestro 
ambiente. Sus demas aspectos no nos interesan en este instante: que en 
ultima instancia lo importante de una Constitucion es el respeto que haya 
merecido; su justa utilizacion como instrumento al servicio de la sociedad; 
porque todas las constituciones son mas o menos buenas, mas o menos im- 
perfectas. Una Constitucion perfecta, decia Bluntschli, "supone una Nacion 
perfecta", y estaba bien lejos de serlo la Nacion dominicana. 

Ni ideologicos ni retrasados rutinarios, sino ajustados al medio y a sus 
necesidades y conocedores de que una Constitucion es una "ley viva y 
practica que no puede construirse con elementos ideologicos", los Comi- 
sionados introdujeron en la Constitucion todos aquellos elementos que 
podian propender a la felicidad de la Patria y a la organizacion del Esta- 
do. Su obra, en este sentido, no pudo ser mais perfecta. Se le dio rumbo 
cierto a la Nacion, se afianzaron los derechos individuales y se trazaron 
previsoras normas para el porvenir de la Republicd, tales como el acertado 
senalamiento de las leyes que el Poder Legislativo habia de dictar prefe- 
rentemente en su primera legislatura. Admirable disposicion que equivalia 
a formular previsoramente todo un vasto programa de gobierno, que los 
legisladores de 1845 trataron de cumplir a cabalidad y que realizaron en 
gran parte. 

Motivo de admiracion y de alabanzas es el justo concepto que tuvieron 
los Constituyentes de 1844 de su propia obra. Uno de los mas ilustres, 
Juan Nepamuceno Tejera, la juzgaba asi en un desconocido escrito de 
aquella edad: 

"Como las obras del hombre nunca son del todo perfectas, por mucho e s  
mero que pongan los pueblos en la redaccion de su Ley Fundamental, siempre 
es necesario enmendar algunas & sus disposiciones. Asi lo exigen tambien 



los adelantos en la dificil ciencia de la legislacion politica y las lecciones 
de la experiencia. Puede decirse que nuestra Constitucion fue improvisada, 
porque repentino fue el transito del Pueblo dominicano del yugo mas omi- 
noso de los haitianos a la libertad de que hoy disfruta. Tampoco contaba con 
los mejores elementos para que ese trabajo fuese el mas acabado y llenase 
los deseos de todos; pues suprimida enteramente la instruccion publica, 
secuestrados del roce de las naciones civilizadas y sin tratar mas que con 
sus barbaros opresores, no nos era dado llegar al grado de ilustracion de 
aquellas naciones. Mas a despecho de tan desventajosa posicion se elaboro 
nuestm Codigo politico con la mas profunda sabiduria y meditacion, con- 
signandose en el la garantia de los imprescriptibles derechos naturales del 
hombre, y organizandose un gobierno republicano con todas las condiciones 
necesarias para su conservacion y engrandecimiento, salvo algunos ligeros 
lunares, en t15miinos de haber merecido los elogios de la prensa peri6dica de 
naciones muy ilustradas. Sin embargo, no era posible alcanzar la perfeccion 
que tampoco lograron en su primer ensayo constituyente otros pueblos mas 
adelantados que siempre han tenido que alterar su Ley fundamental, siendo 
excesivo el numero de constituciones que ha tenido Iti Francia". Asi hablaba 
en 1854 el progenitor de Erniliano Tejera. 

La Constitucion, pues, firmada el 6 de noviembre, significaba, para el 
pueblo dominiano, en el orden interno, lo que las batallas de Azua y de 
Santiago frente al haitiano. Tambien constituia la definitiva incorporacion 
de la Republica al consorcio de los pueblos libres del Mundo. Amenazas de 
disolucion y de anarquia, proyectos antinacionales, la entorpecedora incerti- 
dumbre que coartaba las diversas actividades de la sociedad, desaparecerian 
al conjuro de la Constitucion y la vida dominicana se normalizaria como 
aguas desbordadas que volvieran sosegadas y limpias a su cauce. 

Pero he aqui que al fin de los solemnes trabajos de la Asamblea ocurre 
un suceso tan imprevisible como ins6lito. Ya concluida la magna obra le- 
gislativa y elegido Presidente de la RepiSblica el General Pedro Santana, la 



Coxporacihn le invita a prestar ante ella el juramento de rigor. No le satisfacen 
a Santana las limitaciones de las facultades del Poder Ejecutivo formuladas 
en la Constitucion, y se niega a jurarla. El incidente no puede ser mas grave 
puesto que ello implicxi el desconocimiento de la obra de  los Constituyentes 
y el caos politico en instantes bien gtaves para la nacionalidad dominicana. 
El mido de las armas llega hasta la consternada .%la del Congreso. Algunos 
diputados, entre ellos Uuenavcntura Biez, protestan virilmente. Pero nada 
puede la Corporacion frente a la siniestru amenaza que se cierne, m& que 
sohre ella, sobre la infeliz Republica, y asi .se resigwa dolorosamente a acatar 
la voluntad ya omninioda de Pedro Santana; a inclinarse ante la realidad 
politica, ante los g~indes  riesgos que comportaba la anarquia frente a la 
asechanza haitiana; ante el brutal desbordamiento de la fuerza encarnada 
en la naturaleza montaraz del Iiatero seihano, ya convertido en lieroe. l que 
podia un punado de hombres contra el heroe que acuhaba de formarse en 
la victoria contra el liaitiano, si esse fascinante atributo lo dan las masas a 
cambio de  su propio anonadamiento? En ese instante, nada. Entonces, don 
Tomas Bobadilla, Pn~ttw de los politicos dominicanos, deposita sobre la meca 
de la Asamliea la fhrmula que detiene la icrnpesrdd. el celebre aniculo 210 

concebido en la siguiente forma: 
"Durantc la guerra actual y niientras no cst5 firmacla la paz, el Presidente 

de la RepBhlica puede libremente organizar el ejercito y armada, niovilizar 
las guardias wcionalm y toniur todus las medidas que crea oportunas para 
la defensa y seguridad de  la Nacicin; pudiendo en consecuencia dar todas 
las ordenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a res- 
ponsabilidad n l ~ ~ n a " .  

Asi se produce, con la intercalacion del discutido canon, el primer aten- 
tado contra la Constitucion, y se inicia su afrentosa serie de  violaciones. 
!Que lejos se estaba entonces de los principios de  la Constituci6n argentina, 
que fulmina con el dicrado de  "traidores a la Patria a los que otorguen o 
acepten facultades extraordinarias, la suma del poder publico, sumisiones y 



supremaciasn. Por ello no pudo Santana merecer de la Asamblea las palabras 
de los Constituyentes argentinos al General Urquiza: "Vuestra es, .senor, la 
obia de la Constitucion, porque la haMis dejado formar sin vuestra influen- 
cia ni concurso. . .* 

El articulo 210 instituyo formalmente la dictadura sntanista que ya 
existiid, porque Santana, por si mismo, por su caracter, entranaba toda una 
ferre;a dictadura. Su mal no estaba propiamente en la sangre que cuesta 
siempre, sino en el cenagoso servilismo que siempre engendra. Santana no 
podia hacer ni concebir sino un gobierno elemental; y el despotismo es el 
mas elemental de los gobiernos; en el, como senala Vaclierot, no se necesita 
genio ni virtud: basta la fuerza. En cambio, obra verdaderamente dificil, asi 
como gloriosa, es el gobierno libre, porque en &e todo es dificultad para 
aquellos que gobiernan; todo sufre la prueba del control y de  la critica; y a 
esas pruebas no podia someterse Pedro Santana. 

Sin embargo, si la escandalosa intercalacion del odiado articulo 210 
constituia un atentado a Ia majestad de la Constituyente, ello no fue capri- 
choso engendro de  mezquina politia, sino producto de la que se considero 
entonces necesidad premiosa para la salvaguardia del Estado. No era una 
autocdtica aspiracion de mando en un medio facil de  regir y en circuns- 
tancias propicias para la empresa gulxrnativa, sino medida condicional y 
transitoria que se juzgo indispensable en el comienzo de un gobierno que 
iba a desenvolver sus actividades en una sociedad aun convulsa y frente al 
antiguo dominador, siempre en atisbo de oportunidad aprovechable para 
caer, como fiero halcon, sobre la presa que tuviera cautiva. 

Si desde su nacimiento se fulminaron violentos anatemas contra el ce- 
lebre articulo 210, tambiCn hubo entonces quien senalara su causa y sus 
alcances. El caso de Vallon Simon, en 1846, merece recordarse. Era haitiano, 
juro nuestra bandera y fue traidor a la Republica. Condenado a muerte en 
virtud de las derivaciones del articulo 210, se trato de salvarle la vida. "Va- 
U6n Simon es haitiano, pero es hombren, decian sus defensores. Contra esa 



expresion se alzo entonces el Ministro don Ncardo Miura, opuesto a que 
se le concediera la gracia de la vida al delincuente, y expuso su opini6n 
en estos compendiosos terminos que explican el fundamento del discutido 
ariido: "Las necesidades incalculables de un pais recientemente constituido 
y actualmente en guerra, hizo que el Congreso Constiniyente invistiese al 
Presidente de la Republica de la omdmoda facultad de un Dictador, para la 
salvacion de la Patria, que es el genuino espiritu del articulo 210, de dicha 
Constitucion; siendo de advertir que cuando el Presidente pone en ejercicio 
estas facultades, callan enteramente las disposiciones constitucionales que 
sean contrarias a lo dispuesto, cesa la responsabilidad de este alto f u n c b  
nario, y la salud del pueblo es la unica ley subsistente". Poco despues se 
ejecutaba la tragica sentencia de muerte contra Vallon Simon, victima de los 
azares de la guerra, Y otra vez, en el choque de las ideas liberales contra las 
conservadoras, el triunfo se inclinaba del lado de la fuerza. 

La verdad, aunque ello parezca contrasentido, estaba en ambas partes. 
De un lado los principios, siempre envueltos como un Dios en su manto 
inmaculado; del otro la realidad, brutal y desnuda, El patriotismo, con su9 
cambiantes formas y matices, no era privilegio de uno solo de los bandos, 
sino de ambos, Si por diversos caminos se iba a converger hacia el mismo 
destino, la salud de la Patria, el mal de la desavenencia no radicaba en ese 
instante en el corazon de aquellos hombres, sino en su informe educacion 
politica. 

A veces los yems  de aquella epoca nos parecen delirios del amor de 
Patria; y si hasta en el bien hay su parte de mal, en el mal mismo que signi- 
ficaron esos yems  debemos buscar, comprensivamente, la razon patri6tica 
que les dio vida. que buscar traidores y apostatas donde podria en- 
contrarse la figura de un procer? De ellos necesita nuestra Patria, mas que 
de vanos e injuriosos anatemas contra el pasado. 

es lo que hoy nos que& de la Constitucion de San Cristobal? 
Queda lo esencial: la base juridica del Estado; sus principios & libertad; 



sus postulados democraticos; y por encima de todo su virtualidad augusta: 
su eficacia en la organizacion del Estado y en la solemne afinnaci6n de la 
nacionalidad dominicana. No fue la obra & una faccion politica, ni en su 
elaboracion hubo campo para el extravio de los intereses personales: fue 
una obra perfecta en cuanta al sincero patriotismo que le dio aliento. Por 
lo demas, todas nuestras Constituciones liberales tienen su origen en la 
Constitucion de San Crist6bal. asi como las amiliberales tienen su fuente en 
la Ley Sustantiva de diciembre de 1854. Este privilegio y haber realizado la 
obra institucional de la Republica, bastan para su gloria excelsa. 

Al margen de la Constitucion se pudo hacer, no debio hacerse -lo hemos 
aprendido dolorosamente- todo lo malo y tambien todo lo bueno. Porque la 
Constitucion, sus ensenanzas, su contenido politico y moral, no ha llegado al 
pueblo, no ha sido vivido por el pueblo en toda su vasta plenitud civica. 

Por eso, al cumplirse el primer siglo de la obra legislativa de San Cristdbal, 
el mas brillante ejercicio de las fuerzas morales en la Republica, debemos 
aspirar a que la Constitucion no sea, preponderantemente, un instrumento 
oficial del uso privativo de los gobiernos, sino catecismo de todo ciudada- 
no. Solo asi podra cumplirse cabalmente el programa politico trazado en 
la Constitucion de San Cristobal, para que la Patria sea lo que sofiaron sus 
fundadores. No importa que su letra ya no tenga vigencia alguna, porque 
en cambio, sus principios fundamentales, la lumbre humana y el arresto 
heroico que le dieron vida, seran siempre alma y espiritu de la Nacion do- 
minicana. 





ANTECEDENTES DE LA ANEXI~N 

Si en el documento anterior, puldicado por cl ilustre compaiiero de Aca- 
demia Lic. Francisco Elpidio Beras, se revela cual era la aleve actitud politica 
haitiana Frente a la Republica Dominicana en los tormentosos dias anteriores 
a la Anexion a Espaiia. en el presente cltxumcnto. de los n~kmos dias, fines 
de 1860, del Agente consular espaiiol don Mariuno klvrirez, se descubren 
otros significativos antecedentes de Iu Anexion. ajenos, en gran parte, a la 
voluntad de  las d~mini~rinos. Frente a la situacion politica de  entonces -ya 
documentalmente expuesta, aunque parcialmente, en nuestra obra ANTECE- 
DENTES DE LA ANEXION A ESPANA- es decir, ante la apremiante necesidad 
de Santana, de los dominicanos, de  obtener el PROTECTORADO de  Espana, 
el Go1,ierno espaiiol cometio el evidcnte error de negar el PROTECTORADO 
y ofrecer en canibio la A N E X I ~ N ,  que mas convenia a sus intereses politicos, 
segun sus propias declaraciones. 

Todavia en octubre de 1860, como consm cn los documentos transcritos 
aqui, el Presidente Santana le pedia a Espania un EMPRESTITO. Y cs claro 
que una Nacicin que pretende anexarse a otra no puede pretender realizar 
negxiucion semejante con la misma Nacion a la que trata de someterse. No 
creo que pueda aceptarse tal incongruencia. Se pide el Emprestito porque 
lo que se esta solicitando es un PROTECTORADO, que entonces no tenia 
el caracter desnacionalizrinte que se le atribuye hoy. La Anexion, pues, no 
vacilamos en repetirlo. fue mas bien una imposicion de  Espana que obra 
dominicana, no obstante la forma en que fue acogida y realizada. 

Los patriotas de hoy no deben olvidar que los patriotas de ayer tenian 
ante si otras ideas, otras angustiosas circunstancias. No le pidamos al hatero 
Pedro Santana lo que solo podria pedirsele al espiritu esclarecido de  un 
Duarte o de un Espaillat. 



MINISTERIO DE ESTADO 
DIRECCION DE LOS ASUNTOS POL~TICOS 
OBSERVACIONES QUE EL INFRASCRiTO EXPONE AL EXCMO. 
SR. PRIMER SECRETARIO DE ESTADO PARA FACiLiTAR LA RESOLUCI~N 
QUE DEBE DARSE A LAS DELICADAS CUESTIONES REFERENTES 
A LA R E P ~ C A  DOMINICANA. 

Tratado existente 
Por el Tratado existente con Espana la Republica Dominicana no puede 

en cierta manera ceder ni enajenar la mas pequeiia parte de su territorio. 

imposibilidad de gobernarse 
Comprenden y con fundamento los dominicanos que no tienen ni ten- 

dran nunca elementos de gobierno por falta de personas, de capacidades, 
y porque las autoridades carecen de fuerza moral; son una familia en que 
los lazos de parentesco, amistad y compadrazgo impiden crear una Adrni- 
nistracion solida y vigorosa. 

unica garantia hoy de gobierno 
El General Presidente Santana, pero es anciano y aunque fuerte achacoso. 

El dia que falte no hay un hombre de completa popularidad y accion que 
le sustituya y que personifique un partido bastante fuerte para gobernar el 
pais, asi es que sobrevendrian las luchas intestinas y el resultado seria que 
caeria en poder de los americanos o de los haitianos. 

Americanos 
Insensiblemente se van introduciendo en la Isla. 

Solucion mas logica, equitativa y conveniente para ambos paises 
El Protectorado o la Anexion. 



El Protectorado es dificil acordarlo y determinar los iimites hasta donde 
pueda extenderse, pues para que fuese eficaz su accion, la intervencion 
tenia que ser completa: ademas impondria cargas y sacrificios y no serian 
relativas las ventajas que pudieran obtenerse. Las dificultades para otorgarlo 
no serian pocas y habria que contar con Francia e Inglaterra, y sabido es 
que esta ultima Potencia crearia obstaculos. 

La Anexion es mas facil y conveniente y hoy por hoy ya sabemos como 
se hace para figurarla espontanea. Si este caracter debe tener en general 
actos de esta naturaleza, la de Santo Domingo a Espana seria mas real y 
positivamente mas libre, mas deseada y mas espontanea que ninguna otra 
politica 

Ventajas de ella para Espana: 
la. Asegwar de este modo a Cuba y Puerto Rico hoy amenazadas con 

las eventualidades de esta Republica. 
2da. Extender y consolidar nuestra influencia en estas regiones previ- 

niendonos para ulteriores miras. 
3a. Con la posesion de las minas de carbon de Samana nos emanciparia- 

mos de Inglaterra bajo este concepto en America. Si esta Potencia nos cierra 
el mercado de este combustible, alimentariamos nuesuas escuadras en 
estos mares cuando nuestros carbones hoy dia no bastan para el consumo 
de todo el que necesita la Peninsula? Es cierto que si se pidiese esta bahia la 
cederia la Republica, pero habria que fortificarla y al cabo seria una posesion 
en territorio que no era de nuestra pertenencia. 

4a. Mayor preponderancia como Nacion poseyendo las tres 
grandes Antillas, desde ellas mandariamos no s61o con el Golfo de Mejico, 
sino en la America del Centro y la del Sur; impondriamos a la Union mas 
que en la actualidad y cuando llegue el momento de encontrarnos frente 
a frente, lo que serA tarde o temprano, nuestra posicion seria tan ventajosa 
que tal vez la dominariamos moral y politicamente. 



Comerciales 
Enlatar el comercio de Cuba y Puerto Rico con Ia nueva posesidn. Au- 

mentar nuestra marina mercante con un mercxio mas. Maderas de  cons- 
truccion inmejorables, en gran cantidad y de Facil extriccion por los grandes 
rios que atraviesan la Isla. 

Minas de oro y demlis metales. 
Id. de cartson de Yuna y Samanfi. 
Aumento de  prtductos coloniales. 
Tdhaco, hoy 50.000 serones que se han vendido a 14 y 16 pesos fis. 
C'dfe y azucar; de  esta se exporta, y cera en gran cantiilad. 
La Anexion Ilamaria ci multitud de espafioles que vagan por las in,segurris 

Republicas del Centro y Sur. y vendrian capitales al ver en Santo Domingo 
la misma seguridacl que en Culw y Puerto Rico y campo piird sus especu- 
laciones: que ademas de  los terrenos feracisimos, Ics brindaria el primer 
desarrollo de unti naciente colc~nia. 

Sacrificios o gravamenes 
Ejercito: dos mil hotiilms comprendicndo aqui todas las armas. N o  .se 

necesita mas esrundo el llcno de  nuestras fuerzas en Cuba y l~ucrto Rico. 
Un Apostadero arsenal y cone de riiaderas en SainanP. 
Administracion de Rentas, con un cono personal se liaria el servicio. Mas 

adelante pcdclna alimentarse cvando se fomentase la ricluezi con los nuevos 
arl~itrios que se cmisttn. En el dia no hay otrris rentas que las de Aduamis. 
papel sellado, patentes de Comercio y las insignificantes de correos. 

Administracidn de Justicia. Cuatro jueces de la Instancia y cuatro promo- 
tores. Las apelaciones podrian ir a una de las Audiencias de Cuba o Puerto 
Rico hasta que se estableciese la de Santo Domingo. 

I'ersonal milivar. Cuadro de generales, coroneles y oficiales del Ejerci- 
to dominiano. Se les daria en situacicin de reemplazo un corto Iiaber no 
excediendo en los primeros de 40 a 50 p w n  fuertes. Repartirles algunas 



cruces y distinciones a los mrIs benemeritos empleando en el servicio a los 
que por su influencia u otras causas lo mereciesen y fuese conveniente a 
nuestra politica. 

Eclesiastica 
Se& de suma necusidad reformarla y completarlU, siendo o volviendo a 

ser entonces Primada de Indias, requierese un Arzobispo, dos Dignidades y 
cuatro Canonigos por lo menos que servirian de base para formar y completar 
al Cabildo Catedral. Esto es de tanto interes cuanto que las funciones reli- 
giasas cautivan sobre manera y excitan y alimentan la gran fe catolica de los 
dominicanos que recuerdan con entusiasmo la pompa con que estaba servida 
la Iglesia Catedral. En el dia el culto se sostiene con donativos; la visita de  
confimaci6n que el Arzobisp gira.se por varios puntos de la Isla enriqueceria 
en poco tiempo la Catedral y hribria cuanto fuese necesario el culto. 

Moneda 
El papel moneda existente puede recogerse con unos doscientos cin- 

cuenta mil fuertes. 
No tiene h Republica deuda c m  ninguna nacion. 
La Kenta de Aduanas bien administrada se aproximaria en el primer aiio 

a un millon de pesos fuertes en vez de quinientos mil, que hoy producc. 
Retirado el papel moneda de la circulacion seria indispensable en el mer- 

cado la moneda de cobre para la compra de  articulos de necesidad general, 
muy baratos en ia Republica. 

En La Halrana parece que existen algunos cajones de  moneda acutkida 
de dicho metal. 

Inconvenientes que podrian resultar de la Anexion 
La Anexion de una Republica Hispanoarnericxma a la antigua Metrcipoli, 

por si sola e1 pmvdente, o ensenaria el camino para que lo hiciesen 



Ias demas brindandonos con una carga demasiado grande? Tal vez pero al 
admitir la Anexion de Santo Domingo puede Espana manifestar y apoyarse 
en que las razones de historia, situacion topografica, Tratado existente y 
peligros de que esta amenazada tan pequena nacionalidad por dos razas 
enemigas la ponen en actitud especial con ella; razones todas por cierto 
bien distintas de  las que pueden alegar las demas Republicas a las que si se 
puede, debe ayudarseles pero por otros medios. 

el aumento de nuestras posesiones la emigracicin peninsular, 
creando otra vez uno de  los graves males que nos acarrearon por esto en la 
primera epoca? Hoy no es de temer la emigracion de canarios que es la mas 
general no ha podido cortarse, y aun suponiendo que de otras provincias 
vinieran, hay hoy un nivel de poblacion en la mayor parte de las naciones 
de Europa alimentado por los canarios de Hierro, un gran desarrollo ya en 
la Peninsula, que conduce una masa flotante de poblacion extranjera de la 
que mucha parte se acomoda en Espana como es sabido. 

Habana, 12 de noviembre de 1860. 
(Firmado) Mariano avarez. 

MINISTERIO DE ESTADO 
DIR~?cCI~N DE LOS ASUNTOS POL~TICOS 

Copia de una carta del General Presidente Santana acreditando cerca 
de  S. E. el Gobernador Capitan General de  la Isla de Cuba al E.S. D. Pedro 
Ricart y Torres, Ministro de la Republica. 

Pedro Santana, Libertador de  la Patria, General en Jefe de los Ejercitos, 
Caballero Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Cat6lica y 
Presidente de la Republica. 

Excmo. Senor: Debiendo presentarse a V.E. el Ministro de  Hacienda de  la 
Republica don Pedro Ricart y Torres con el objeto de conferenciar con V. E. 
acerca de asuntos que son & mutuo interes para las posesiones de S. M. la 



Reina (Q.D.G.) y esta Republica, he venido a proveerlo de esta carta que lo 
acredite a fin de que le deis acogida y le escucheis como si fuera mi misma 
persona, dispensandole todo el favor que sea posible en obsequio del muy 
importante objetivo de su mision. El deseo de que se estrechen cada vez mas 
los lazos que ya unen al pueblo dominicano con d espaiiol me han hecho 
elegir para llenarla al senor Ricart cuyas prendas personales estan realzadas 
por sus notorias simpatias hacia la Nacion espanola y su respetuoso amor 
a la Reina Dona Isabel 11; y no dudo que en el desempeno de su encargo 
hallara V. E. las pruebas repetidas de esos sentimientos. Aprovecho esta 

ocasion para ofrecer a V.E. los de mi consideracion distinguida. Excmo. 
Senor. Santana. 

Excmo. Senor Gobernador Capitan General de la Isla de Cuba. 
Santo Domingo, 11 de octubre de 1860. 
Es copia, (firmado) Mariano hvarez. 

MINISTERIO DE ESTADO 
DIRECCI~N P O ~ C A  

Carta del Presidente Santana al Ministro de la Republica, Sr. Ricart, para 
que contrate un emprestito en las posesiones espaiiolas. 

Pedro Santana, Libertador de la Patria, General en Jefe de los Ej&citos, 
Caballero Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Catolica y 
Presidente de la Republica. 

Excmo. Senor: Por cuanto la Republica Dominicana ha menester un 
emprestito para atender a su fomento y acrecentar su prosperidad; y siendo 
conveniente que el dicho emprestito se celebre, si es posible, en la ciudad 
de La Habana u otra de los dominios espanoles a fin de que cada vez mas 
se estrechen los lazos que unen ambos pueblos, he visto en facultar a vos, 
Don Pedro Ricart y Torres, Ministro de Hacienda y Comercio de la Republica 
para que celebr6is el referido emprestito, con la casa, casas, individuos o 



Excmo. M o r  don Pedro Hic;ln y Torres, 
Ministro de Hacienda de la Republica. 
Santo Domingo, 11 de octulm de 1860. 
Es cupia. 
Firmado: Man;Mo Alvam, 
(Archivo del Midsteria de Asuntos Exteriores. Madrid, kgajn 2375). 

establecimientos que se presten a hacerlo, bajo las condiciones que podPis 
obtener mas favordhles, autorizandoos para ofrecer en garantia del pago & 
I i i  renta que estipuleis, la de las Aduanas de la Republica. 

Bien entendido que dare por bien hecho y ratificare cuanto hagais en 
uso de este poder sin otra reserva que la de someterlo a la aprohaciin d d  
.Senado Consultor antes de ponerlo en ejwucih. 

Dios guarde a V. rns. as. 
Suntand. 



ELOGIO DEL GOBIERNO DE LA RESTAURACON 
Seiioras y Senores: 
Que emocicin la de tener ante los ojos un antiguo campo de batalla o 

los vetustos muros en que entre el fragor de las armas o los destellos del 
genio fue desviado el curso de la Historia. 

Que emocion m4s profunda la de hallarnos aqui, porque para nosotros, 
dominicanos, el Baluarte del Conde, las cimas de Capotillo y esta Casa, que 
desde este instante ha de ser para nosotros la misma que existia aqui en 1863 
erg~ida entre las cenizas y rescoldos de Santiago, son las tres altas cuspides 
de nuestros derechos ciududanos y de nuestra libenad. 

Nadie trasponga estos sacros umbrales; nadie llegue hasu aqui sin recoger 
su espiritu en las evocaciones y reflexiones del patriotismo, porque este es 
Sagrario de la fe republicana que le dio nueva vida a nuestra Patria. 

Aquf, hace hoy un siglo, se insta16 solemnemente el Gobierno Provisional 
de la Restauracion y se firmo el Acta de nuestm segunda Independencia. 
Por aqui pasaron las tempestades de la guerrd y las siniestras cerrazones de 
la politicd; por aqui paso Juan Pablo Duarte, quien vino a decir presctnte 
en esta Sala; aqui vibro la voz de mando de Ramon Mella, glorioso orga- 
nizador de la guerra de perrillas que le dio el triunfo a nuestra causa; por 
aqui pasaron los palaclines de Capotillo; por aqui paso Gaspar Polanco con 
su espantable sable de cabo y Pepiiio Salcedo con sus espuelas de oro y 
plata y Gregorio Luperhn con su espada de cruz; aqui se declaro a Santana 
fuera de la Ley y se ordeno a todo jefe de tropa que le apresara pasarle por 
las amas; pero frente a todo cvanto pasara por aqui, hombres y hazaiias, 
habia algo que permanecia por encima de todo como si fuese parte viva de 
este Ambito: la idea civil, el predominio y sefiorlo de la idea civil encarnada 

'Publicado en la Revista de Educacion, nos. 13, N u e ~  1963. pp.39-50. Discw+n pnun- 
&do en San- el dii 14 de septirmlm de 1943, centenarin de la instiilaciiin tiel GGobicribio de la 
Reaauraci<Sn. 



en Rojas, en Bono, en Espaillat, en Gmllon, adalides de la civilidad que le 
dieron a la guerra sentido democratico y humano. 

RESOLUCIONES HEROICAS 
Pasma el numero y la diversidad de re.wluciones heroicas que a diario 

parten desde aqui: que esta decretada la guerra entre la RepiZblica y Espaiia; 
que se declara en estado de  sitio a la Nacion; que todos los dominicanos, de 
los 15 a los 60 anos de  edad, son soldados de  la patria; que los espias, los 
propagandistas y los convictos de robo serin pasados por las armas; a San- 
tiago Rodriguez, que se presente en esta Casa; a Mella, que pase al Canton 
de Puerto Plata; que los Inspectores de  Agricultura provean a las tropas de 
ganados y de viveres; que se lea en Villas y Campamentos el acta de Inde- 
pendencia; que se trate de herir mas que de matar; que 10s soldados dirijan 
su punteria mas a los soldados espafioles que a los criollos, para incitarlos a 
pasarse a nuestras filas; que se observen eswicmmente las reglas & la guerra. 

Desde aqui se contiene a Santma en su Campamento de Guanuma 
como en un sombrio circulo vicioso; se aprovisiona a los patriotas de  armas 
y pertrechos, ansiosamente pedidos de todas las Cantones; se crean escue- 
las primarias en todas las Comunes y escuelas superiores en  las Provincias 
liberadas, se aboga por la instalacion de  talleres y de planteles para la edu- 
cacion intelectual y material; .se predica la union entre los dominicanos y se 
difunden por pueblos y campos los principios de  la Revolucion; se envian 
emisarios a Caracas, a Lima, a Puerto P ~ c i p e ,  a Washington, en busca de 
apoyo para la causa; se restablece en la Republica en armas, como antes de 
la Anexion, la libertad de conciencia y la tolerancia de  cultos. 

Pasma tambien la energia con que el Gobierno mantiene la disciplina: 
nada menos que al hosco Gaspar Polanco le devuelve las comunicaciones 
de algunos discolos subalternos y le requiere hacerse respetar del Ejercito de 
su mando y establecer la subordinacion y disciplina; y al resuelto Gregorio 



Luperon le advierte que ha visto con extraiieza y desagrado que este haciendo 
Generales y Coroneles a su arbitrio, y le conmina a que respete la propiedad 
privada, "porque ve en sus proclamas que habla de confiscacion de bienes, 
lo cual es contra la letra de todas las Constituciones dominicanas, y ademas 
es impolitico agriar a los compatriotas en momentos tan graves como los 
presentes, conducca en que estan de acuerdo todos los Generales.. ." 

EXPOSICI~N DE MOTIVOS 
Apenas instalado el Gobierno restaurador le dirigio a la Reina Isabel la 

severa exposicion de los motivos que habian decidido al pueblo dominicano 
a levantarse contra Espana, juez de nuestros propios agravios. Al 
repetir ahora la palabra de aquellos proceres nos parecera su misma voz, la 
misma que resono fuerte y viril en este historico recinto: 

"La lucha, senora, entre el pueblo dominicano y el Ejercito de Vuestra 

Majestad, seria por todo extremo ineficaz para Espana, porque, crealo Vuestra 
Majestad, podriamos perecer todos y quedar destruido el pais por la guerra 
y el incendio de sus pueblos y ciudades, pero gobernamos otra vez autori- 
dades espaiiolas, eso nunca, jamas. 

"Sobre cenizas y escombros de la que no hace muchas dias era la rica y 
feliz ciudad de Santiago se ha constituido este Gobierno Provisional preci- 
samente para armonizar y regularizar la revolucion; y estos escombros, estas 
cenizas y estas ruinas, en fin, que nos llenan el alma de honda melancolia, asi 
como las de Guayubin y de Moca, dicen bien a las claras que el dominicano 
prefiere la indigencia con todos sus honores para el, sus esposas y sus hijos, 
y aun la muerte misma, antes, Senora, que seguir dependiendo de quienes 
le atropellan, le insultan y le asesinan sin formula de juicio.. ." 

Pero este vigoroso reto no quedaba ajeno al grito de la sangre, de nuestra 
entranable hispanidad, expresada en hermosa invocacion digna de la estirpe: 
que tocaba a Su Majestad el apreciar en su debido valor la exposicion de 



los poderosos motivos que habian forzado U los dominicanos a separar sus 
destinos del Gobierno espanol y hacer que esa forzada separdci0n terminase 
de  la manera justa, imparcial, templada y amistosa que cumplia u naciones 
cultas y ligadas, a pesar de todo, por los fuertes vinculos del origen, la reli- 
gicin, el caracter y el idioma. 

DIRECCI~N DE LA GUERRA 
Infortunadamente la voz clamante de los hijos no logrti ccrnniover en- 

tonces a la Madre Augusta y prosiguio la contienda sin que el Gobierna de 
Santiago se desviara, en la firme direccihn cie la gueri-a, de sus usos y princi- 
pios, ratificados detsde esta Sala por Rojas, por Mella y Espaillat en su rotunda 
declaracion de que en la guerra hecha a las armas espaholas no .se habian 
septirado un solo instante de los principios Iiumunitarios que caracterizan a 
las naciones nnias civilizachs, y que tanto rcspcto al mismo Gobierno espa- 
iiol como a los de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Haiti, habian dado 
los pasos necesarios  par^ llegar a un avenimiento pacifico, honroso para el 
Gobierno espanol y provechoso para cl pueblo dominicano. 

Paru los restaumdortts su obra no erd una simple revoliicion loc.al o de 
mero nacionalismo, sino una ntvolucion 1115s altruista, proyectada Iiacia 
toda la America, al par en pro de la clemc~rxia y contra el cobnialismo. En 
sus epicas proclunws el ejemplar Gohierno de Santiago no .se dirigia si10 a 
nuestro pueblo; tambih al Continente, dechrundo que olxerval>a con placer 
la marcha de  h Revolucion y que estrecliaba sus relaciones con el exterior; 
que podia y debu asegurar que nuestra independencia esrulrd consoli&dci 
y que la mrclia progresiva de la libertad en el siielo americano era ya un 
hecho ctrnsurnado. 

Y en periodo gr~ndilocuente, digno de  la tribuna alzada entre los escom- 
bros de la ciudad, los paladines de Santiago se factahan de estar llarnando 
la atencion del munclo: 



"Contenidas en un peqreiio tcmitorio Jecirin- yu cercenudo por efix- 
to dc. una politdca oiciaw, aparecemos sin cwtbargo grun3~'s a h &tu del 
I F n i m .  Ntrmtrc, nombri~ suma re.~ptmwmerzte m& ulIu del Ocgano ob- 
teniendo su debida part icipuc ion HZ las glorias de ku epa'a. Ituliu, Polonia, 
Santo Domingo !He uqui la sublime tdogia &J h Independencia moderna. 
Heaquia nuestra Patrla i~upa&o un ulto rattgo L. elgmn banquete& la 
nigeneracion politica del Mund0.P' 

HOMBRES DE ESTADO 
Asi hablaban entonces los restauradores y con la perspicacia y la sabi- 

duria de vedad era^ hombres & Estado, s~fiiakib~n que la Anexion chocal~a 
con la Doctrina de Momx, que cnnstituiti una amenaza para Haiti, par lo 
que el Estado vecino no debia permanecer indiferente en la contienda, y a 
la vez se preguntaba: iclcl>er5 quedar vencido Santo Domingo para que pe- 
reza en i-hiti la libertad, y para que ensanch5ndw mas y mas el principio 
monarquico quede Ciih para siimpre esclava de sus opresores? Impresiona 
como los proceres de Santiago ilwn mas lcjta aun mostrando su obra Lwemra 
como ejemplo y propida onxsiiin de lihenad. *La Isla de Culxi -decian- con 
sobrackx; elementos en si misma y rtdeada por todas partes de escollos, no 
puede dejar escapar la mision y sacudir la ominosa coyunda dc sus tiranos. 
Y Haiti.. . Haiti que mas que ningun otn) pueblo debe esforzarse en que se 
lleve a cabo la ~ w l u c i o n  del importante p~lbierna de la igualdad de las razas; 
Haiti, tan proxuno a Culra que, con ~ 4 o  ptmer atento el oMo p>drian oirse los 
ayes y lamentos de una niiinemsa pc~rciiin de la humanidad que gime Iwjo el 
peso de las cridcnas de la esciavitud. Haiti, que en sus divenas aastituciones 
politicas ha estaM~ido coino ley fundamental de su sociedad y por su propia 
conservaci6n. la exclusion completa de Iis razas europaas, sonsentir5 jamh 
en que la Espaiia volviese a dominar esta parte, para que luego sometiese 
aquella? tCc)n.sentira Haiti, ese pueblo tan a justo titulo orgulloso y fiero de 



su propia gloria, en m a r  el noble titulo de ciudadano de un Estado libre 
por el de subdito o esclavo de una Nacion que detesta a todo lo que nace en 
America, aun cuando sea su propia sangre? 

Y al final de estas preguntas encaminadas a forzar a Haiti a pronunciarse 
resueltamente en pro de nuestra causa, exclamaban profeticamente: 

Santo Domingo set5 libre, Cuba debe serio, o Haiti s%i esclavo de Espaiia. 

INTERVENCI~N EUROPEA 
El Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Rodriguez Objio, Tirteo de la 

Restaud6n, autor del Himno & Capotillo, denunciaba entonces, publicamente, 
que la intexveneiOn empea pesaba de una manera fatal sobre las nacionalida- 
des de Sud America, por lo que no habian podido crearse una politica propia 
y abogaba porque las Republicas sudamericanas se uniesen para repeler esa 
intervencion y porque Santo Domingo y Haiti, cuyos intereses debian conside- 
rarse solidarios social y politicamente, diesen ka senal de esa alianza. 

Sorprende -estamos frente a una insdita serie de sorpresas- como los 
hombres de pensamiento de Santiago enlazaban su obra a la de los demas 
pueblos del Universo que luchaban entonces por la libertad. La democracia 
es la ortodoxia politica del Siglo; su Dios, la libertad; su templo, el Mundo, 
exclamaban, y en el estilo oratorio de los tiempos, tiempos de hierro y a la 
vez tiempos romanticos, alzaban la voz fuera de nuestros lindes, por cima de 
ese absorto testigo que fue Diego de Ocamp. Como el soldado de guerrilla 
alzaba e1 machete, el soldado de letras alzaba la palabra, y tras de ardientes 
apostrofes en que Bameahan los nombres de Garibaldi y de Mazzini, de 
Washington, de Tell y de Bolivar y de Benito Juarez, anunciaba a la America 
el desastroso fin que aiios despues habia de tener el desdichado Emperador 
de Mexico, vaticinio concittntrado en esta restallante frase: 

"Vibra una mirada de fuego sobre la corona prestada de Maximiliano, 
pronto a desaparecer bajo los cascos del bridon de Juarez!". 



Desde su inicio el Gobierno de Santiago habia formulado su doctrina, 
reveladora del espiritu democratico que le animaba: que la guerra no es 
de un grupo sino del pueblo, de la universalidad de los dominicanos; que 
la Patria es de todos y todos deben cuidarla y defenderla; que la guerra en 
todos los tiempos y en todos los paises del Mundo es una serie de triun- 
fos y de derrotas y que es raro ver una campana que principie y acabe en 
triunfo; que el sistema republicano era incompatible con los tratamientos 
peculiares a las monarquias, por lo que se prohibia atribuir a las autoridades 
dominicanas los titulos de Excelentisimo, Vuestra Excelencia, Su Senoria y 
otras expresiones del mismo linaje, y que en lugar de la arcaica formula 
Dios guarde a V. muchos anos, al final de las comunicaciones oficiales, se 
escribiesen las sacras palabras de Dios y Libertad. 

SENTIDO SOCIAL 
La norma democratica, el sentido social, se manifestaba en todos los 

actos del gobierno, como lo demuestra, ademas, el hecho de que en plena 
guerra se vinculara el Ejercito a fines puramente civiles, como en el Decreto 
sobre la organizacion de la Guardia Nacional, todavia digno de la atenci6n 
de nuestros hombres de armas, en que afirmaban que la organizacion del 
Ejercito era indispensable tanto para el sostenimiento de la Independencia 
cuanto para el fomento de la Agricultura y de las Artes. 

Basta un solo documento, la Circular del Vicepresidente Espaillat del 14 
de septiembre de 1864, para conocer en toda su emocionante intensidad la 
maestria y decision del Gobierno en la admirable conduccion de la Guerra. 

En vista de que el poderoso enemigo hacia hincapie en que la toma de 
Santiago, que se proponia realizar con fuenas imponentes, seria la muerte de la 
Revolucion, el Vicepresidente Espaillat se adelanto a prevenir cualquier sintoma 
de desmoralizacion mediante una serie de advertencias en que enlazaba, de 
mano maestra, lo militar y lo psicol6gico: que Santiago no era una ciudad 



fortificada que piidicm sostenerse hasta el grado de impedir que cl cnctnigo 
Iu tornase, pero que si tal <rosa sucedia quediiria sitiada de inrncdiato, como le 
ociirrici al enemigo en Slin Cristobal; que no Iiabiendo almacenes de  viveres 
cn Santkago, no seria cuerdo dejar que el inisino enemigo se sitiase. ocupan- 
do los restauradores kis campinas y sus recurstni; que las guerrilltis nunca 
habian poaido iriipcxiir que un Ejercito llegara al punto que prcipiiso: que 
no podian oponersc id enemigo grandes insisas ni exponerse a dar Iratallas 
caiiipales, poryue nuestras tropas tenian que permanecer discniinadus en 
todo nuestro vasto territorio; que si el sistema dc guerrillas erli insuficiente 
para impedir la nnirc.liu del enemigo. erli sin ettil~argo mas eficaz, cl iinico a 
nuestro alcance y el rnas terrible para los espanoles, y quc cr.1 cl sistema que 
cxclusiv~mente d e l h  adopiar.~, salvo en circiinstancias deiiiasi:ido hvora- 
hles; que a pesar de que estaban tomadas todas Ias medidas para disputar d 
terreno al enemigo palmo a palmo y piilgacka a pulgada, y a pesar de que se 
tenia la conviccion de que sus esfuerzos Iid~irin de estrellarse antes dc  llegar 
a Santiago, que& el Gotirrno que si ello sucedia no se disiiiinuytse en lo 
m5s minimo In confianza en la victoria tlefinitiv:~ de la Revolucih, porque 
ella no estaba circunscrita a tal o cual punto sino mas bien ciinentadri en 
el corazon de  di^ doininicxno; y en que el Gobierno m~aba firnicmente 
decidido a correr Lu riiisnia suerte del Ejercito antes que awptar condiciones 
degradantes; que los dominicanos todos vivieran cn la firrnisiina conviccion 
de que el tfiunfo de la revolucion era seguro. fuesen m i e s  fuesen los reve- 
ses que pudieran experimentar las tropas; que para ello se contah con 1.a 
proteccion de la Divina Providencia que sicinprc protege al dCbil contra el 
fuerte; con la vastedad de nuestro territorio por todas partes sembrado de  
obstiiculos para el enemigo; con la abnegcihn del pueblo dominicmo, y 
con la superioridad del sistema de guemllas unico que debia emplearse en 
la mayoria de las circunstancias; y que cada cual se mantuviese firme en  el 
puesto que el honor y la confianza de  la Nacion le hab'm asignado, teniendo 
fe en la en-a, decision y firmeza del Gobierno. 



GOBIERNO PREVISOR 
Nada. cn fin. era descuidado por el previsor Gobierno de  Santiago. Ni 

;iun los ni;ilenntes propugaiidistas, plaga infancki de todos los tiempos, con- 
ira los cuales prevcnia al pueblo mediante senas de sonriente ingenuidad 
y simpleza, pero tc~lavki valederas: "Tcwh personu qiie al oir una noticia 
I>uena la oye con friald~d y calla, ese es de la propaganda. Todo individuo 
que al proprcionarsek la trasion de servir a ai pais cla excusas, ese es de 
los que creen que lu neutralidad les va a servir de algo. Ttxlo individuo que 
al oir una rnrila noticia se alegra, cse cs de ellos.. ." 

l'uesto que es (k. esos Iiechos singulares qiie shlo se producen en las 
hiddgiis tierrus de  Don Alonso Quijano, valga senalar que la Guerra de  la 
Restauracion se reprodujo en la Madre Patria, en la prensa y en la tribuna, 
en cl Gobierno y en las Cortes, de una piirte los p~~santanistas,  Ims anexio- 
nistas y de h otra los lilxrales. los restauradores de  allende; unos en pro 
de  la dominacion del pais ri sangre y fuego, y los otros en pro de  la causa 
restauradora, del abandono. Parte principdisima de esa victoria de la causa 
dominicana era la admirable doctrinu del Boletin Oficial, @ano del Gobierno 
radicado en esta vi+ Mansicin de Madame GarcEa. Nada mas edificante, pues, 
nada mas revelador de la nobleza de la raza, de  su unidad indisoluble, que 
ese desdoblaniiento de la guerra restaundora, y que el triunfo de la causa 
se lograse mediante la adniirable formula de conciliacicin y de concada  
propuesta a Espaiia desde esta misma Casa: el a lmdono puro y simple de  
Iu efimera Provincia hispuna, tal como lo pedia Espaillat en la Exposicion 
a la Corona, no en una batalla decisiva ni en las charcas de sangre que ali- 
mentan los odios sino como la justa guerra d e  Enriquillo. 

CONCEPTO DE JUSTICIA 
Rs que el concvpto de justicia de los amigos de nuestra causa, en la prensa 

de Madrid, no ptxlia .ser mas radical, mas espaiiol, mas digno de  alabanza. 



"La justicia esta sobre todo decian- sobre el hombre y sobre la sociedad, 
sobre las conveniencias y sobre la Patrka". Y a este concepto espanol de la 
justicia correspondia la actitud de otros espanoles que aqui empunaban el 
arma en nombre de .m Patria. El ca.w del valiente Campo Elias en las huestes 
de Bolivar, se repite a diario, aunque en modesto grado, en la lucha restaurd- 
dora: grupos & peninsulares se pasaban a las filas dominicanas, escogiendo 
la libertad y la justicia de la causa, de tal suerte que el Gobierno de Santiago 
debio declarar que como Nacion cristiana acataba los fueros de la humanidad 
y ordeno en consecuencia que a todo criollo o espanol que fuese aprehen- 
dido o que se presentase voluntariamente no .se le molestase ni de hecho 
ni de palabra. Era una guerra en la que predominaba la hidalguia, como lo 
evidencia tambien la apreciable cantidad de espanoles que al termino de la 
guerra permanecio aqui fundando nuevos hogares dominicanos, como si se 
tratase de una fugaz guerra civil, lo que constituyo la mayor victoria moral 
de los restauradores: tener simpatizadores y adepta! en las filas enemigas y 
en la misma noble Nacion que combatian. 

Consciente del valor y trascendencia de su obra d Gobierno restaurador 
equiparo del 16 de agosto al 27 de febrero, declarandolo fiesta nacional 
por Decreto del 11 de agosto de 1864, y aqui mismo, cinco dias despues, 
el pueblo de Santiago se congregaba purd celebrar el primer aniversario de 
la Restaurdcion, con toda la pompa que permitian h s  circunstancias. Cada 
brindis ten% una clara significacion, aun valida, reveladora de esa con- 
ciencia en la empresa que se estaba realizando. Brindo el Vicepresidente 
Espaillat "por el proximo y completo triunfo de la democracia en todo el 
hemisferio americano, y por su progreso en tcxio el resto del orbe". Pablo 
Pujol, Ministro de Relaciones Exteriores, brindo por el Clero, aludiendo 
a la cmz de nuestro pabellon. Por los benemeritos heroes de Capotillo, 
brindo el Ministro de la Gueaa, Belisario Curiel; y el Presbitero Quezada, 
"interrumpiendole en un arrebato de entusiasmo, exclamo que brindaba 
por los invictos Moncion y Cabrera y por todo el Ejercito que sufriendo 



los peligros y sinsabores de los Cantones, daban la mas brillante prueba 
de abnegacion y patriotismo." 

SATISFACCION Y GLORIA 
Asi celebraron los patriotas el primer aniversario de la Restauracion, y 

ahora tenemos nosotros la satisfaccion y la gloria que nos depara el destino, 
pero tambien la responsabilidad, de celebrar aqui mismo el primer Centenario 
de  la instalacion del Gobierno que realizo la magna hazana restauradora, 
igualada desde entonces a la h a t a b  de  la Pueria del Conde. 

Como nos satisface hoy que a esa justa equiparacion del 16 de  agosto 
y del 27 de  febrero, que tuvo su punto d e  partida en esta Casa, corres- 
pondiera, magnificandola y superandola, el juicio del Sabio Apostol de  
la Educacion en la Republica. "El 16 de  agosto -decia Eugenio Maria de  
Hostos- no es el segundo, sino el primer dia de  los de  la Patria dorni- 
nicana. Militar, politica, st~ialrnente, el 16 d e  agosto corresponde e n  la 
vida de  esta Nacion a esfuerzos, a proposito nacional y a evolucion so- 
cial que no requirio el 27 de  febrero. Pelear contra haitianos y vencerlos 
no es gloria sino en las efemerides intimas de la Republica, al par que 
el vencimiento d e  los espaiioles por los dominicanos, no shlo es gloria 
nacional, sino lo que vale mucho mas, una pagina de la Historia de  todo 
el Continente sudamericano". 

Para el egregio Maestro los restauradores reconstruyeron la Republica, 
mientras que los separatistas no hicieron mas que despertar una Nacion dor- 
mida. Y la verdad es que la Restauracion repercutio en todo el Continente y 
aun en Europa, y creci, como decia el Apostol, la solidaridad de Independencia 
en Ius Antillas. Basta .senalar que el Grito de Lares, primer movimiento armado 
del separatismo en Puerto Rico, y el Grito de  Yara, cy>miem de la libertad de 
Cuba, fueron, como lo reconocieran las autoridades espanolas, los primems 
resonantes ecos de la Restauracion dominicana. 



NINGUNA DEUDA 
Asombra el liecho de que ni en la Sepir~cirin ni cn In Restauraci6n sc 

contrajo ninguna deuda que afectara el destino de la Republica. Asi, con 
todo derecho, en las p o ~ t r i m e ~ s  de la guerra los restaiiradores pudieron 
vanagloriarse de que en la grandiosa obra de la einancipacicin no abrieron 
cuenta corriente con ningun mercado exterior; ni contrdjeron rrnprestitos 
grdvosos, ni encadenaron el porvenir a respinsabilidades judaicas que hu- 
biesen comprometido sus tnas caros internes. S610 al final de la contienda 
se realizo un exiguo emprGstito interno para la regularizaciun del sistema 
monetario, y admira ver como los patriotas del Cihao, en tan precarias 
circunstancias, acudieron de inmediato en auxilio del gohiemo, Polanco y 
Espaillat entre los primeros. 

Como en toda guerra, la actividad econAniicd del Gobierno restaurador 
es parte trdscendentai de  su Historia. Si la gucra de la Separacion se hizo 
con Iu caoba exportada a Inglaterra, en particular de los cortes d e  caoba 
de  Bavaro, del modesto latifundio de  Santana, la guerra de la Restauracion 
fue hecha con el tabaco del Cibao. Para ello el Gobierno de Santiago tomo 
medidas admirables: decreto la abolicicin del monopolio del tabaco; regla- 
mento su exportacihn; cuido de su cultivo pw medio de Inspectores de 
Agricultura corno nunca activos y inultiplicados por toda la region; y con 
la anuencia del cosecliero gmn parte dc la cosecha sc convertia en armas y 
pertrechos que venian subrepticiamente por via de  Cabo Haitiuno y de las 
Islas Turcas. El tabaco fue, pues, en la guerra, lo que ha de ser en h paz 
en el Cibao, cuando la Presa Restauracion y cumdo el Instituto Superior 
de Agricultura, de La Herradura, de las nuevas generaciones restauradoras, 
empiecen a dar sus esperados frutos; que asi se enlazan hoy el pasado y 
el presente; que al caho de  un siglo la Restauwcion renueva cn nosotros 
el fervor patrihtico y las aspiraciones de  bien forniuladas en esta Casu, 
sitio irrenlplazable para honrar a sus IJROCEHES y para senalar al pueblo 
dominicano su destino. 



HORA DE GLORIFICACI~N 
En esta hora de  glorificacion nada mas justo, pues, que nos detengamos 

ante las magnas figuras del Gobierno de  Santiago, de Rojas, de  Ron6, de  
Espaillat, de Mella, de Curiel, de Pujol, de Grullon, de  Rodriguet Ohjio; pero 
fue tal su entranable unidad en el servicio de la Patrka que la alabanza de 
uno solo es laurel para tcxlos. .Sea, pues, Uli,ses Francisco Espaillat. 

Adelantandose a su epoca, Espillat revela mejor que todos, a traves de 
un Siglo, las fuentes democraticas del Gobierno de la Restauracion, porque la 
realidad es que a los actos del Republico, en la rectoria de esta Casa, coms- 
ponden sus ideas de goliierno y de bien patrio Uegadas a nosotros, suficientes 
para sehalarle no s610 como al primero de los ideologos del Gobierno de 
Santiago, sino como al mas esclawido de nuestros id&logos. Partiendo del 
sabio principio de  que el deber de salvar la Sociedad le esta encomendado 
a ella misma niucho m5s que a los Gobiernos, expone sus ideas, ora ccm la 
simplicidad de Franklyn, ora con la clarividencia de Sirmiento. ideas que 
hoy, acatadas, seruin la felicidad de la Republica. El Ejkrcito -dice- exige 
perentoriamente que se le regubrice, se le organice, moralice y discipline, 
y exclama: "Yo se que v~ldria mis que no lo tuvieramos, pero el estado de 
completa indisciplina a que nos Iian conducido las revueltas lo hace indis- 
pensable como elemento de orden y organimcion; con la organizaci6n del 
Ejercito se acxlwiin las revoluciones. 

RELIGI~N Y PATRIA 
I'ide que .W enalteza la idea religiora porque levantando la religion el 

amor patrio renacera. l o  que 61 considera obra de un clero patriota. Es quizas 
el primen) entre nosotros en huhlar de las ma.sas, cuya ilustrdcion estima 
suficiente para la erradicacibn de la guerra, y a las que defiende del dictado 
de hirbarris, aunque .wh~ki que ellas deben .ser morije~~das. Observa que las 
condiciones en que encuentra el trabajo entre nosotros son sumamente 





desfavorables; que el problema es complejo, pero soluble; apunta, como 
lo haria un politico de hoy, la falta, en la clase campesina, del ejercicio de  
sus derechos ciudadanos; y a su abierta mirada de sociologo no escapa el 
mas inquietante de los problemas del dia: "Ya es tiempo -advierte- de for- 
mar una Sociedad que puede llamarse Gran Sociedad Obrera de Santiago", 
no pam las demasias de los Sindicatos de perturbadora extraccion politica, 
sino para el auxilio mutuo, para el progreso y la superacion. 

Es logico que el problema constitucional, tal como seria planteado en 
nuestros dias, fuera el que mas ocupara su atencion, dentro del marco de 
las ideas de  la epoca m i s  ccinsona con nuestro medio: "la meda principal 
del mecanismo constitucional 4 i c e  el Republictr es la irresponsabilidad del 
Poder Ejecutivo combinada con la responsabilidad de los Ministros. Al hacer 
irresponsable al primero, tuvieron por h los legisladores el hacer imposible 
la remocion violenta del Jefe del Estado, es decir, de las revoluciones; y al 
establecer la responsabilidad de los Ministros, quisieron hacer posible la re- 
novacion de los Gobiernos, puesto que estos, los Ministros, y no el Presidente 
son los que deben gobernar la Nacion. Pero en la America latina se han des- 
entendido de todo esto; y cuando los pueblos han creido que el Gobierno no 
marchaba de acuerdo con la opinion publica, en lugar de atacar a los Ministros 
por medio de  la prensa y de las Camaras, que son sus verdaderos y legitimos 
apoderados, se arman y derrocan, no a los Ministros, que son responsables 
por la Constitucion, sino al Presidente, que no lo es. Por otta parte, el Jefe del 
Eju t ivo  en otras Republicas ha asumido, por lo regular, la respowab'idad 
de los actos de su Gabinete, constituyendose en sostenedor y defensor de sus 
Ministros, es decir, en desuucwr de la armonia de todo el sistema." 

CONTRA EL CANIBALISMO 
Tambien, como si fuera hoy, Espaillat se alzaba contra el canibalis- 

mo politico; queria que las cuestiones politicas se trataran con la misma 



frialdad que las cientificas, y que siempre se diese la preferencia a aquellas 
cuestiones que afectasen radicalmente a las stxiedades, hsiciendose uso 
del lenguaje mas decoroso, y coiiio correspondia a verdaderos puhlicistas, 
pues para 61 lo erun todos aquellos que escribiun sobre la dificil ciencia 
de  la politica. 

Que flag~inte actualidad la de  es;i admonicion, porque ya es pasadri 
la hora de scguir aventando, mis que solm los i'odercts Pul)lin)s, sobre el 
fatigsido pueblo, el druinatismo apocaliptico, dcclumstorio y hastiante y :i 
veces salpicado de vilezas, del politico frustrxlo; porque lo que detmnda cl 
pueblo es la austerri oposicion de que hablaba cl Dr. Fnncisco Henriquez y 
Carvajal a la caida de Ulises Heureaux o la nobleza y gullarriia de  la oposicion 
a EspiuiIa y a los anexionistias que sostenia d d e  aqui mismo el Gobierno 
de Suntiago, no con denuestos ni histerismos ni indignidades sino con la 
energk de  la razon y con hidalgas invitaciones a la paz y a la fraternidad. 

REMEDIO SALVADOR 
Para el egregio p k e r  de  Santiago el salvaclor remedio a nuestros males 

politicos erd la Fusion, quc el definia como "el arco iris que aparecio en el 
cielo despues del Diluvio, como la senal de la paz y de la alhnza entw Dios 
y los hombres.. ., es -agregdba- la alianza entre los antiguos partidos . ., es 
la sustitucion de la ley, con toda su magestad, a la voluntad de los ~mndata- 
rios con toda su barbarie-.., es el derecha que todos tienen de esperw que 
los agitadores .se queden quedos y no continuen arruinando mas y mas al 
pais.. . , es el deber de  todos los dominicxnos de sostener el estado de  co- 
sas impidiendo toch conmocion, cualquiera que &stu sea, que es el Unico 
medio de lograr que se irponga la fortuna puhlic2, se ilustre la Nacicin, sc 
organice la Justicia y triunfe la virtud del vicio.. ., es el deber que ttdtxs los 
pretendientes a los puestos puhlicos tienen de espcrur que a cada cual le 
llegue su turno, sin meterse a inventar evoluciones politicds cuyo resultado 



cierto es prolongar indefinidamente el malestar de  h Nucion, si a inas de 
esto no se agregase el traer a quicn menos se piensa.. ." 

Tales eran las ideas dc la m5s alta mentalidad del Gobierno dc San- 
tiago, que desde aqui propugnaba por la glorificacion del trabajo; por los 
bienes del progreso, de la educacion y la justicia. por I:I instauracion de la 
Republica en Espana; p ) r  el culto de  la Iiispanidad, pero a base di igualdad 
entre dominicanos y espaiioles; y cn cuyo mesianico ideario fulgura una 
expresion que nos p a m v  la mas retilistica y a la vez h mas poetica y tnas 
certeramente proyectada Iiacia el futuro de su Patria: Senahrentus -decia- 
pero no bojariwus; sernbrmcs cosas titila. Serithremos con lo quepolrretnos 
sembrar. Sembrmnas ugtlu, 

Que extraiia expresion, sembrar iigua, y sin embargo que simple y pre- 
visora y gravida de sustancia, porque a u e  seri la Presa de Tavera, la Presa 
Resfauracion, sino la maxima siembru de agua en la Republica? 

En esta rnagnu siembra de agua demandada por Espaillat estan ahora las 
mayores esperanzas de bien para la Patria; pero esa enorrnizante siembra de 
agua dejara la tiera esteril si no se sittmlxa en el espiritu de nuestra juventud la 
noble simiente que tenemos hoy en niiestrds manos: las i d a s  dernocraticds del 
Gobierno de la Restauracion, las ideas de bien patrio acendradas entre estos 

mums por el dominicano mas afh del Padre de  la Patria, por el restaurador 
Ulises Francisco Ehpaillat, que aqui regia la Republica, h a c ~  unsi Centuria, 
como un San Luis, prodigio de virtud y de razon en tiempos de hierro. 

INTEGRA HISTORiA 
Mal cabria en breve y apresurado discurso el elogio del Gobierno que 

hizo de esta Casa su Palacio Nacional, porque su historia no es tan soSlo la 
historia heroica de Santiago, Numancia del Cilwo, sino la integca Historia 
de la Restauraciiin; mas coma sintesis de ese elogio podriamos decir que en 
nuestra vida republicana ni aun la mediat ida Junta Central Gubernativa, 



R'" de 1844, cumplid tan ejemplarmente su destino como el Gobierno instalado 
en esta Casa hace hoy un Siglo. 

No fue, como podria creerse, una simple Junta, una de esas mal aven- 
turadas Juntas Civico-Militares o uno de esos lamentables Gobiernos de 
transicion ajenos a su propio destino, que hemos padecido, sino un Go- 
bierno eminentemente civil, eminentemente democratico, consciente de 
su mision y de que tenia ante si a su propio pueblo y a los pueblos de 
America y de Europa, y de que su obra se proyectaba hacia los horizontes 
del Porvenir. 

Los actos del Gobierno de Santiago trascienden a nuestro presente por 
esa milagrosa continuidad de las ideas que, realizadas a medias, resurgen 
luego vencedoras del tiempo, en anhelosa busqueda de su realizacion cabal; 
que ahora es cuando el ideal democratico de la Restauracion empieza a rea- 
lizarse en todas sus proyecciones, en el complejo sentido mial de nuestros 
tiempos. Todo lo que nacio aqui tiene el sello de las cosas perennes, porque 
esta Casa, pedazo del corazon de Santiago, la mas gloriosa, la mas plena de 
historia en la Republica, esta predestinada a ser convertida en digna sede del 
MUSEO DE LA RESTAURACIION y del ARCHIVO HIST~KICO DE SANTlAGO, 
que es el destino que tienen el deber de darle los hijos del Yaque, los hijos 
y los nietos de los que aqui restauraron la Republica. 

El pueblo que cuenta con tan Santuario, tiene, mas que una reliquia que 
guardar y venerar, una grave responsabilidad ante la historia, porque esta 
Casa, y todo lo que elia simboliza, desde el memorable 14 de septiembre 
de 1863 nos esta reclamando dia por dia, con el derecho de su ejemplo 
soberano, la final Restauracion de la Republica, que no nos llegara sino 
cuando imperen entre nosotros, sin la amenaza del vendaval, la democracia 
y la Fraternidad, 

Y puesto que la hora nunca fue mas propicia, que no haya sido en vano 
trasponer estos umbrales: que nos acompanen y nos iluminen y nos guien 
los Manes de esta Casa. 



EN ELOGIO A LA G E O G R A F ~  

Excelentisimo Seiior embajador de la Madre Patria, Ilustrisimo SeIior 
Arzobispo coadjutor, 

Senoras y senores: 
La Diosa Fortuna, tantas veces esquiva y tantas veces generosa, me de- 

para en este instante el privilegio extraordinario de declarar solemnemente 
instituida la SOCIEDAD DOMiNICANA DE GEOGRAF~. 

Porque no se trata de la mera creacion de una agrupacion mas precaria 
y sin altos destinos que cumplir, sino de una institucion que viene a colmar 
ancho vacio en nuestras actividades culturales; porque solo la geografia 
nos ensena a leer en libre albedrio de  la Naturaleza; porque la idea de la 
superior importancia de la geografia entre todas las ciencias ya esta expre- 
sada, como se ha dicho, en la definicih de  Ptolomeo, para quien ella es 
la ciencia sublime que ve con el cielo la imagen de la tierra; clarividente 
afirmacion porque la geografia de nuestros dias se orienta mas que nunca 
hacia los astros. Estamos hoy en el auge universal de la geografia: fue su 
primer hito el viaje colombino al Mundo Nuevo y ahora mismo nos halla- 
mos en la presencia de su segunda etapa, el juliovernesco viaje a la luna 
que aparecio entre ver el docto dominicano Luis A. Weber cuando hablaba 
del "laboratorio infinito de la naturaleza y senalaba la existencia de "una 
sucursal en cada planeta". 

Estamos, pues, en una epoca semejante a la que vivieron los asombrados 
contemporaneos de Colon: en aquellos remotos anos .se agrego un hemisferio 
al mapa-mundi antiguo, y hoy los audaces argonautas del espacio estan Ile- 
vando sus fantasticas naos a ignota regi6n del universo, suceso tan portentoso 
que mas que previsto por la ciencia fue anunciado por la fantasia. 

*- pronunciado en d X t O  de in..ialacion h la SocieJad Dominicana de GeograKi. RiMicado 
en el Boletin de la Sociedad Dominiama dc G e o g d ~ i .  Vol. 1, mayo-agosto de 1970, No 1. 



No fue en sus grandes textos de astronomh, sino cn su novela Urania, 
donde Camilo Fhnmurion, un siglo atris, hizo esu exclamcion utopica 
entonces que parece de  ahora: "ya la tierra no esta sola en el cosmo; los 
panoramas de lo infinito empiezzin a abrirse y allord habitamos aqui o all& 
somos, en realidad, no cuidamos de un pais o un mundo, sino ~ u i d ~ m o s  
del Cielo!" 

Es que el hombre, porque ha logrado al fin el dominio de la gti<>grafia, ya 
tiene en sus iniinos el destino del Universo. Par lo mismo esta cumpliendo 
el programa vital de  ese mcderno .sabio que fue Teilhard de  Chardin: "s~twr 
para saber mas. Ib i e r  mis para obrar mas. Olmr mas para ser mas", 

La SOCIEDAI) DOMINICANA DE LA GEOCiKAFiA nace en el momcnto 
mismo en que sc ensancha incrtddemente la esfera de la geografia, liniitada 
hasta ayer a la supcrncic de la tierra ya hoy proyectatla inas alla del n m t r  
cimiento astron<inlico de la 1un;i. en su propio suelo, cntrc los ricos y sus 
criteres y sus llanuras dcsolackis. 

Nace aqui. entre estos iiiuros vcrierandos, ungida por inagnos privilegios: 
fiie Colon -a quien podamos Il;ii.iiar el primer tloininiciintr Iri tnlixima figura 
universal de ln geugrzifizt de  los rnriximos tiempos y fue la Espiitiola el punto 
de partida de  In Cieogcifiu del Nuevo Continente, donde se empwndc la 
gran revoliicion geogrifica del siglo XVI, 

De aqui se dirige el almirante hacia Kspaki a &ir noticia rlc su descu- 
brimiento; aqui Icvanta la primm ciudad del mundo nuevo; de aqui parte 
para sus explor~cioncs de Tiemi Firme y del Curik; de aqui parten Ius rutas 
geograficas que van enlazando en su vasta red a las nuevas tierras del Orlw, 
porque en los comienzos de su civilizacion hay solo un puerto de  obligado 
destino Santo Ihmingo, "llave, puerto y escala de tcxlas las Indias", como 
lo llamara Felipe 11; de aqui parte el polizon Halhoa para su hazafia del mar 
pacilko, pagina de oro tie la gwgrafia americana; de aqui parten, abriendo 
mis amplias horizontes a la ciencia de Estrabon, los seguidores de Colon, 
los exploradores, los conquistadores, los nuevos Cides ensanchadores de 



Esparia, Poncio dc k o n ,  Velasqucz. Cortes, Pizarm, Alvarado y tantos otm 
paladines de la misma estirpe, i1ustn.s en los fastos de la geografia, que 
arrastraron su rapa y su espada por las recien tra7;idas nias de esta Villa; 
aqui empicta la cartografia del Nucvo Mundo en el fugu dibujo de Colon 
de la Costa Norte de la isla, en que apenas hay los Escuetos nombres de la 
Espaiiula, de la Navidad, de San Nicolas, de Monte Cristi y del Cibao; aqui 
Ilega, primero con su insigne pudre, con el Descubridor, y luego con la corte 
virreinal de su hermano Diego y de Maria de Toldo, el historiador y bibliofilo 
Fernando Colon, autor de una Cosmogra,@ de EFpanu; aqui llega, junto con 
el Almirante, Juan de  la Cosa, Maestre de la Santa Maria, el docto cartografo 
que levanto el primer mapa de las Islas y Tierra Firme del Hemisferio; aqui 
Uega tambien, con el Descubridor el navegante, Piloto Mayar, Andres de 
Morales, calidamente alabado por Humbolt, que aqui reside varios anos y 
realiza aqui en las tierras vecinas sus principales trat~ajos cartograficos, su 
Carta de marear & la Indias occideniales, su carta maritima de la Costa riel 
Brusily su mupu de la ish E~prrnolu. de donde parte con Juan de la Cosa 
en su explorsicidn de  Tierra Firme, y que aqui, en lo tiempo de Ovando, 
realizara el estudio de nuestros martts, que habii de  gurarle el titulo de fun- 
dador de la teoria de  las Corrientes Oceanicas; aqui vive de ahogado y de 
aqui parte la expedicion de Ojeda, con e! astrolabio y el acero bajo el brazo 
y los escrutadores ojos en la Estrella Polar, el primer cosm6gafo y geografo 
del Continente, Martin Femandez de Enciso, el primero en reducir en las 
reglas el arte de  la navegacion, celebre autor de la Summa & la G k q p f i ,  
en la que habla de la posicion geografica de la Isla, de  sus aborigenes; aqui 
se inician, entre las siertes de nuestras costas, con la tragedia de  la Santa 
Maria; los grandes naufragios que dramatizan la historia de  la navegacion; 
rememorados por Alvar Nutiez en sus Nau&gioy Comentarios: aqui escri- 
be el Obispo humanista Alessandro Geraldini su irinerarium, su Viaje a las 
regiones subequinocciales, en que .se mezclan Geogzdfia y poesia, los relatos 
del viaje a la Isla y su elegante oda latina a la catedral de Santo Domingo; 



aqui, en la hidalga Santiago de los Caballeros, ve la primera luz el domini- 
cano Sebastian Pichardo, llamado en Cuba el geografo cubano: aqui tienen 
su objetivo principal los vandalos de la geografia americana; que la trastorna 
y desquician, Sir Francis Drake, Hawkins, Penn y Venables, Esquemeling, 
piratas y corsarios, bucaneros y filibusteros, responsables de la dualidad 
etnica, polEtica de la desventurada Isla. 

Aqui creo el genial cronista Oviedo, en su fecunda celda de la fartcileza de 
Santo Domingo, la geografh botanica, adelantandose a Humbolt, y nos dejo en 
sus vastas cronicas historia y Geografia al mismo tiempo. Su Historia, se ha di- 
cho, es ante todo Geografia, como su -&, es descripci6n y naturaleza. 

El insigne cronista no invocaba en sus relatos a los historiadores, a Hero- 
doto y a Tacito, sino a Plinio. Desde aqui le escribia al humanista Cardenal 
Bembo acera de la navegacion del lejano Amazonas; desde "esta ciddad de 
Santo Domingo de la Ish la Espanola, donde tengo mi casa", como el decia, 
mantenirla correspondencia con el celebre autor de Naqwiones y Viajes, 
el veneciano Juan Bautista Rarnucio. La geografia es "imitacion y pintura de 
todas las partes de la tierran, decia Ptolomeo y lo repetia aqui Fernandez de 
Oviedo al referirse a la Geografia del Orbe Nuevo, que el tlamabu nueva 
Geografia. En realidad, la ciencia de Ptolomeo era la ciencia caduca en gran 
parte, en gran parte superada desde aqui por el insigne emulo de Plinio. 

Las noticias de la ciencia geografica atinentes a la Isla se multiplican 
pasmosamente asi por su inteks como por el olvido en que yacen. 
nos habla del Meridiano Santo Domingo? Sin embargo por el lejano 1583 un 
portugues vecino de Sevilla, Vasco de Pina, corrigio las tablas de Copernico, 
aplicandolas al calculo de la declinacion del sol referidas al Meridiano de la 
Isla de Santo Domingo. 

multitud de viejos libros de extranas lenguas que se trata de la 
Geografia de la isla empezando por la obra latina de Gmldini! 

En Pigafetta, en Philipono, en Vingbooms, en Porccachi, en Benzoni, en 
Bordani, en Raynal, en Pannentier, en el Baron de Wimpffen, en Walton, 



aparece el vetusto Santo Domingo, en textos, grabados, mapas y planos que 
nos traen la vision pura de  la Villa que hoy tratamos de rescatar del paso de 
los siglos, de  las profanaciones del progreso. 

N o  se limito el nauta genoves a sus glorias de  Descubridor: en las 
nuevas tierras fue su primer geografo primer cartografo, y fue, nada me- 
nos que en sus maravillosas descripciones geograficas, su primer poeta, 
el Eratostenes moderno que resolvio el maximo problema cientifico de  su 
tiempo y de  los siglos anteriores: el de  la esfericidad de  la tierra. Estudioso 
de la Geografia, en  sus escritos, en que descuellan sus alabanzas de isla, 
cita a los geografos de la antiguedad, a Strabon, Ptolomeo, a Marco Polo, a 
Eneas Silvio Piccolimini, a Plinio, a toscanelli. Su celebre Diario de  navega- 
cion no es historia, sino geografia historica, a partir del cual dejo de  decirse 
definitivamente, como lo decia Homero, que la tierra era un disco rodeado 
por las aguas inmensurables. 

El primer mudo coloquio del descubridor con el indio recien hallado, es 
de geo-: las tierras del oro? Y el indio le responde seilalandole 
con el indice los rumbos de  nuestra isla. 

Ei tainov que no contaba can cabalgadura alguna, era gran caminante, 
a pie, y por lo mismo gran conocedor palmo a palmo de la geografia de la 
Isla. Sus @les pies trazaron en la aspera tierra islena los caminos que iban 
de un cacicazgo al otro, desde el M a W  de Guacanagari hasta las levantinas 
tierras de Cayacoa. El paso de los Hidalgos, primer camino europeo del nuevo 
mundo, b n d e  empieza la conquista, porque donde empieza la conquista, 
porque la historia de los caminos am&canm es la historia de la estupenda 
hazana conquistadola, lo abrio el espanol tras la debii hueiia del indigena. 

La geogdfia era ciencia rudimentariamente pacueada por el indio. Co- 
=fa las islas vecinas, como lo demastram Hatiley en su hazana de atravesar 
en endeble canoa el canal del viento; trazaba el indio idealmente, con sus 
m(3~1taiW y sus rios, los hites de sus cacicazgos; conotia las aguadas y los 
bosques en que abundan fa pesca y la caza y el oro. 



Pero es lo que pervivc del indio en nuestrri gcogrufia? Pervive 
algo de particular importancia, la toponimia de la isla, predominantemente 
indigena. Indigenas son los no~nlxcs de nuestros rios, Yaque, Yunti, Yiima, 
Camu, Ozama; Indigenas los nomhrcs de niuclias de nuestras villas, Higuey, 
Macoris, Samana, Maguana, Bonao, Bani y tantas otras. El concepto gcogrJ- 
fico de la division territorial del indio, de los cacicazgos, h e  el seguido en 
la constitucion de San Cristobal al dividir la Republica en cinco provincias, 
que correspondian, con sus naturales divergencias, a los cinco cacicazgos 
prehistoricos. 

Los Cronistas de Indias, Ovicdo y Las Casas, egregios moradores de 
esta villa, escribian Historia al par que geografia. Mas que historia, la 
Apohgetica Historia de ks Itrdias, que el protector de los indios empezo a 
escribir en su monasterio de Puerto Plata, es Gaqqafia. En algunas de las 
mas bellas paginas de la Historia de Oyiedo se contemplan mejor las tierras 
que sus gentes. En sus E l q i i  de Varones Ilustres de Indias, Juan de Cas- 
tellanos se detiene en Santo Domingo lo mismo ante sus pobladores que 
ante el sorprendente esplendor de la ciudad, la Atcnas del mundo nuevo, 
por entonces considerada digna de aposentar a la sacra majestad de Carlos 
V, siglos despues diria Brunhes que la Historia propiamente dicha cada vez 
se hace mas geogdfica. 

Los viajeros, los naturalistas, los exploradores, los gecjlogos, los publi- 
cistas, antiguos y modernos, que pasan por Santo Domingo, algunos por 
demas notables, no descuidan la geografia: bastan los nombres de Plumier, 
de Nicolson, de Moreau de Saint Mery, de Descourtils, de Bertero, de Domo 
Soulastre, de Gabb, del baron de Eggers, de Ekman, de Ober, de Fernandet 
de Castro, de Jose hmhn Abad. 

No paso por aqui, lastima grande, el badn de Humboldt. No alcanzo 
sino a entrever la isla entre las brumas al acercarse a las costas meridiona- 
les de Cuba el enamorado caballeresco de la America, su segundo descu- 
bridor, el admirador mmantico de sus paisajes, el curioso escudtinador de 



sus monumentos, el geografo, sobrc todo, que recogio mayor numero de 
observaciones cn America para sistemtizar los conocimientos geograficos, 
el genid fundador de la filosofia social en los paises anicricanos, como lo 
Ilam6 Carlos Chardon, p r o  si tuvin~os en Sir Robert Herman Scliomburgk 
un modesto Humtwldt. 

Schombu~k, ciudadano teuton y sin embargo primer Chnsul de Inglaterra 
en Santo Domingo, apn)vecho sus fecundos ocios diplomuticos en el estu- 
dio geografico de la Republica, dejandonos muy apreciables trabajos, como 
su meritisima Resena de nuestros pircrtos, su Visita u1 Vulle de Conslanza, 
su Descripcion del huracan del 26 de agosto de 1855, y yarticulaxmente su 
Mapa de la isla publicado en 1858. Iksde aqui, desde esta ciudad, mantuvo 
correspondencia nada menos que con Humboldt, quien le honro prologan- 
dole una de sus obras aposentandole en su casa de Berlin. 

En Schomburgk, pues, se inspiraran los dominicanos estudiosos de la 
que solo tenian el ilustre antecedente del Racionero Sanchez Vd- 

verde, cuya Idea del Valor de la Isla Espa?iola y triilidades que de ellapuecko 
sacarsu Monarysrun, del lejano 1785, es en gran parte una gw@a, nu- 
primer texto consagrado a la ciencia de Humholdt. 

Los dias de la Anexi6n a la Madre Patria fueron de auge para los estu- 
dios de la geografia de h extinta Republica, primer paso en los coordinadcxs 
empenos de Espalia en la explotacion de nuestros inertes recursos naturales: 
Valera y Recaman el docto geologo Manuel Fernandez de Castro, celebre 
en su Patria por su afamado sistema de senales en los ferrocarriles, vine .d 
pais con la importante mision de dar su dictamen acerca del estado g par- 
venir industrial de nuestro territorio, de la que resulto su vasta obra D@w 
pata la Historia Econdmico-itrdustvial de Santo Domingo, aun inedita; y el 
gobierno de la Anexion dispuso la reedicion de las capitulos cfie la obra & 
Sanchez Valverde relativos a nuestra geografia, a nuestms recursos natura- 
les, y levanto una multitud de mapas y de planos de  la nueva Provincia de 
Espana en trance de transformacion y & pmgmw. Otras prendas de esa 



importancia de la geografia, en lo atinente a la economia, fueron los estudios 
geograficos y geologicos realizados por el gobierno de Francia, a raiz del 
tratado de Basilea, que envio a La isla al mineralogista Gimud; los efectuados 
por el gobierno de Norte America en 1871, cuando se trataba de someternos 
a su dominio, y asimismo en 1921, en Un Reconocimiento Gmlogico de la 
Repiibliccr Dominicana, cuando sobre ella senoreaba la bandera de W~lson. 
Los externos y utiles estudios de Chardon y de Zoppis evidencian como en 
las iiltimas deadas el gobierno Nacional se intereso en las explotaciones 
iniciadas por entonces en Barahona y Pedernales, que hoy culminan en las 
ingentes obras de Tavera, Valdesia y Bonao. 

Por sugestiva podiY3 apuntarse la noticia de que fue Duarte, el Padre 
de la Patria, el primero en la Republica en los apasionantes estudios de la 
geografia, a los que alude repetidamente en sus escritos: para conocer mejor 
el pais y para realizar con mayor eficiencia su propaganda separatista, se 
dedico al estudio y el ejercicio de la Agrimensura , y ya en el exilio se dolia 
de haberse visto constreilido por sus penurias a enajenarle al venezolano 
Agustin Acosta la geografia Universal y el Atlas que poseia como lo mas 
preciado de sus libros. 

Al par que Duatte, nuestros grandes soci6loqp, Eslyaiuat, Bon6, Jose Ram6n 
Lopez, fueron apasionados de la geografia; y en mayor grado aun lo fue el 
sabio maestro Eugenio Ma. de Hostos, quien dicto nuestra Escuela Normal su 
curso de Manejo de Globos y Mapas y nos dejo su geografka evolutiva como 
uno de posprecursores americanos de la moderna geografih humana. 

La reseiia de nuestros puertos y los mapas de Schombugk y de Gaab 
constituyeron la base primordial de los textos dominicanos de geografia 
que empiezan con Angulo Guridi y particularmente con la bella obra de 
Merino y que culminan aiios despues en el mapa de la Isla, de Casimiro 
Nemesio de Moya, nuestro cartografo por excelencia, nuestro kaxirnandro, 
y en la Geogmfia de la Ida de Santo Domingo, del Licenciado Cayetano 
Armando Rodriguez, obra escrita con aamirable rigor cientifico, no igualaba 



aun en nuestra bibliografia geografica, que ya empieza a tener entre nosotros 
conspicuos cultivadores. 

Por ello abrigamos la fervida esperanza de que la SOCIEDAD DOMINE 
CANA DE GEOGILQFIA alcanc-ci sus ambiciosos objetivos, entre los que se 
cuentan sus publicaciones periodicas, la edicion y d i c i 6 n  de viejos y mo- 
demos textos; la Geografia Agraria, de tan flagrante actualidad en nuestros 
dias; la Topocetea, o sea la determinaci6n geografica de  los lugares historicos, 
la toponimia, etimologia y origen de los nombres geograficos, la geografia 
vial, para el trazado retrospectivo de los viejos caminos de herradura de la 
Isla: la contribucion al auge de la enseiianza de la geografia en el pais a los 
altos niveles a que ha llegado la ciencia en n u e m  tiempos. Su importancia 
escapa a ttda ponderacion, por su vinculacion c m  la Economia, es decir, 
la Gmgrafki economica, que abarca el complejo campo agrario, lo animal, 
Lo vegetal, lo mineral, desde el punto de vista del progreso cientifico de su 
explotacion. Geog&d y Turismo, por ejemplo, son hoy temiinos paralelos. 
Atinente a la Geografia, a la Oriologia, es el maximo problema naaonal, el de 
la Frontera. No hay una sola ciencia que no deje de reciamarle su auxilio en la 
Geografia, decia el maestro Weber. N o  hay una sola ciencia que no busque en 
la Geosmf-i su punto de apoyo. Sabemos como vieron la Isla los historiadores 
de ayer, empezando can los Cronistas de Indias, pero no nos hemos detenido 
sufiaentemente ante la vision de la Isla ofrecida por la Geografia. Y eso que 
la Historh es incompleta y sin hse sin el fundamental concurso de la magna 
ciencia de la naniraleza, ciencia que en un principio no fue sino una escueta 
descripcion de la Tierra, como dice Jose Ugaide, y que S hoy el conocimiento 
racional y metodico de casi ttdtxi los fenomenos que se suc-eden en la super- 
fiae del Globo, como lo indica una de  sus mas recientes definiciones: -es la 
ciencia que estudia la superficie terrestre, la distribucion sobre la misma de 
los fenomenos fisicos, biologicos y sociales y los problemas conexos". 

Podria decirse que la Geografia, aleacion armonica de  ciencia y poesia, 
es algo asi como un atenuador de  lo historico: jcomo descansa el anima ante 



la anhek~sa descripcibn de una batalla, cuando se pintan las incidencias del 
escenario, las altas colinas, los Iiilos de plata de los aminos, los .Stfrpenteantes 
rios, el p~lio de las nueves sobre el horror de los caiiones y el estrepito de la 
cxballeria! Cuando se habla de paisaje en h poesia y asi mismo en la pintura 
se esta hablando de Geogafia. El paisaje es la parte de Geografia que hay 
en un poema. La Geografia, los caminos de Don Quijote, se conocen mejor 
que los del Cid. iNo se ha dicho que la Odisea es un documento geografico 
y que Cewantes fue geografo? 

Geografia es poesia, pero es, sobre todo, walidad. De mtdo principal 
debe seialarse que el estudio de la Geografia, vale decir los recursos naturales 
es el camino mas reao hacia las altas metas de la Economia, particularmente 
en pai.ws como el nuestro cuyo cambio de estructuras socio-economicas 
depende primordidlmente de Id explotwion de las riquezas que yacen lai 
prcidigos dominitxs de la Geografia. Por ello entre los cxrdinales objetivos 
estatuarios de nuestra sociedad se haya e! de establecer conceptos e ideas 
que pueden sentir para orientar. desde el punto de vista Geogrifico, el mejor 
uso del p)tencial cle los reciirsos naturales del territorio nacional y una eficaz 
aplicacion de los conocimientos que pn)porciona Iu Gmgrrifka moderna en 
la planificacion del clesarmllo cle los pucblos. 

No menor maestro de Jovellanos decia en sus alabanzas de Geografia 
que sin ella no pude la politica combinar sus empresas, ni la economia 
perfeccionar su. sistmas y sus planes; que la agricultura y el comercio deben 
consultarla a todas horas ya que sea para xctificdr sus cvjlculos o ya para 
huwir, determinar y extender la esfera de sus consumos. 

El conocimiento de los insospechados alcances y previsiones de la C e e  
grafia Humana es hoy por demas perentorio parsi nosotros en vista de las 
actuales y de las inminentes explotaciones de nuestras riquezas naturalq 
es decir, frente a lo que la Geograk moderna denomina rnollcrlfdades de la 
ocuprrcicirr dtzstn~clivcr, que pude degenerar una explotacion ahusiva, en ia 
d~vastaci6n caraciterizada acartrtadora de pobreza, como el exterminio de los 



que fueron ayer nuestros ulXminos pinares. La SOCIEDAD DOMINICANA 
DE GEOGRAFIA dice desde aliora su voz de alerta, su palabra de alama. 

Napoleun. que trastorno la Gcogrrifia de Europ y que estuvo a punto 
de perpetuar su nombre imperial en la codiciada Peninsula de Samuna en la 
Villa Napoltt<in trazada por FeITdnd, dijo en una de  sus cartas que "la politica 
de los estados esta en su Geografian, y asi lo repiten los hombres de ciencia 
de hoy como Bmnhes, para quien "toda politica duradera y toda tactica 
economica eficaz deben estar cada vez mas fundadas en la Geografian. 

Nosotros, los dominicanos, deberiamos tener singular predileccion por 
la Ciencia de  la Geografia, porque en ella esta nuestm destino economico y 
politico, y porque a ella le corresponde el mayor numero cie las prerrogativas 
que unen a nuestra Patria con Espafia y con los pueblos del Continente. Ya 
se ha senalado repetidamente el sitial privilegiado que ocupa la Espanola en 
la Historia de America, pero falta mostrar nitidamente el ligar preeminente 
de nuestra Isla en la Geografia. 

Con estos singulares privilegios, con estos ilustres antecedentes, que con- 
trastan en nosotros con la pobreza en metodico cultivo de la Ciencia, nace 
la SOCIEDAD DOMINICANA DE GEmKAFIA, como imperativo impulso en 
el auge de nuestra cultura y de nuestra presente economia. 

Y he aqui que como toda jerarquia implica una responsabilidad, dehe- 
mos tenerla presente en toda hora para que nuestra labor corresponda a 
nuestros privilegios. 

A trabajar, pues, en las anchas canteras de la Geografia paria que con- 
tribuyamos al bienestar general de los dominicanos todos, para que Santo 
Domingo no sea contemplado, en los estudios geograficos del Continente, 
tan solo coino remoto punto de partida, sino como un Faro iluminante, que 
el Faro es el mas alto simbolo de la Geografia, y un Faro, el Faro de CoMn, 
a de ser en nuestms costas el mas grdndioso monumento de Amerkd y de 
Espana, monumento nuestro, iMonumento de la Geografia! 

(18 de abril de 1970) 







Crist6bal Colon, precursor de 1s litmrura a m e n M ~  



C O L ~ N  Y EL REFRANERO' 

Colon no fue solo un marino conocedor de los misterios de la navegii- 
cihn, sino tanibien un hombre de multiforme espiritu, tan aficionado a la 
astronomia como a las Ititr~s; tan docto en cosas de mar como eltxuente en 
sus mardvillosas descripciones y en sus pateticos relatos de las ~pantables 
tempestades que azotaron sus gloriosos bajeles. 

No fue ajeno d uso del refrin este hombn, de miravillas que alcana5 en 
algunas wasiones, como sehala Mcnendez I'irlal, alturi estiktici inesperada, 
ya encomiada por Humholdt. Era apasionado lector de la Biblia, de Salmon, 
de %!neta, de los Padres de la Iglesia y de tantas otrds abundosas fuentes de 
proverbios. Entre sus rn5s adictos compaiieros se hallaba el celebre Diego 
Mendez, lector de Erasmo, y ya se sabe como la aficion paremiologica era 
caracteristica erasmiana. 

En el Diario del Descubrimiento y en sus Cartas a los Reyes Catolicos y 
demas e.scritos, Colon usa no pocos refranes y proverbios, frases hechas y 
modismos, como los siguientes: 

"A Dios muchas grxias sean dadasn. (Diario, 2 y 5 oct. 1492). 
"Como su madre los pari6". (Iliario, 12 oct. 1492. Figura en Don Quijote, 

11, Cap. 35, y en Correas, 347). 
"A vista dc ojo". (Diario, 24 oct. 1492). 
"Otras muchas me tiene hecho y dichon. (Diario, 21 nov. 1492). 
"Aman ri sus progimos como a si mismosn. (Diario, 25 dic. 1492). 
"Ni faga pie". (Diario, 27 nov. 1492). 
"Fugieron como gallinasn. (Diario, 1492). 
''Quien toviera tanta fee, como un grano de paniw, le obedeceran las 

montanas". (23 marzo 1492). 
"Quien toviere fee, demande, que todo se le dara": (23 marzo 1502). 

*C:~mkrws IhrnirtKa~~us u% Culhmr, Ncm.92-93, ald-mayo, 1951. 



"Con la ayuda de Dios". (Memoria del segundo viaje, 1493). 
Hacia 1495, de regreso en Espah, de su segundo viaje, Colon leia la 

Historia de Ylinio, traducida por Christoforo Landino (Venecia, 14891, y 
anotaba en espaiiol, en sus margenes, traduciendo del italiano, algunos 
refranes y maximas: 

"La zorra no toma pollo que aya picado en &do de zorran. (La volpe 
non piglia e polli e quali hanno beccato el fegato de la volpe seccho). 

"Como verna en fastidio venere e el amor a las mujeresn. 
"Que no sinte fame ni sede". 
"Como no entran lobos en una heredad". 
En Carta a los Reyes Catolicos, tercer viaje, 1498: "Andando m&, mas 

se sabe". 
"Tanto da una gotera de agua en una piedra, que la haze un agujeron. 
En Carta a los Reyes, cuarto viaje, 7 de julio de 1403, d Descubridor 

emplea otros refranes y modos adverbiales: 
"A pedir de boca"; "A gatas"; "No tengo una blancan; "No tengo una tejan; 

"El fin del mundon; "Al pie de la letran; "Dios lo sabe"; "Me afumo en el 
tres doblen; "No es este hijo para dar a criar a madrastaM; "Al descomponer 
cada uno es maestro"; "Bueno es de dar a Dios lo suyo, y a Cesar lo que 
le pertenecen. 

En sus c m  de 1504 a su hijo Mego, residente en la Ciudad de Santo Do- 
mingo, el refran asoma con mayor Frecuencia que en sus escritos anteriores: 

"Lo que se haz y esta por hazer, dice San Agustin, que ya esta hechon. 
(21 nov. 1504). 

"Como si los rayos del sol causaran tinieblasn. (21 nov. 1504) 
"Barbas de poca verguenza". (21 nov. 1504). 
"Digo que aca se diz un refran: Cuando la cabeza duele, todos los 

miembros duelenn. (3 dic. 1504). Rodriguez Marin (en 10.700 refmes, p.821, 
senala el origen latino de este proverbio: "Cuando la cabeza duele todos los 
miembros padecen o sienten. Si caput dolet, omnia membra languientn. 



"Tan sin conciencia". (29 dic. 1504). 
'La verdad siempre vence". (29 dic. 1504). 
"Criatura por quien Dios haz pocos milagros". (29 dic. 1504). 
En carta a Nicolas Oderigo, del 27 de diciembre de 1504, le dice: "Quien 

sirve a camun non sirve a ningun". (Variante del refran anotado por Correas, 
368,' Obra de comun obra de ningun"). 

En carta a Su Alteza, mayo de 1505, usa la poetica expresi6n "Azotar el 
viento". 

En su Refranero del mar (Madrid, 1944, 2 vols.), J. Gella INrrlaga indu- 
ye diversas expresiones de CQI* pemmzimtes al lenguaje marino de su  
epoca: "Aderezar el batelw; 

"Estar a la Corda"; "Levantar las anclasw; "Navegar a su ramino"; "A Dios 
muchas gracias sean dadasn. 

Esta frecuencia del refran en los escritos del Almirante en sus ptrems 
afim, es claro indicio de como iba penetrandose del espiritu de su lengua 
de adopcion: de la lengua espafiola y de su refranero. 



PO ES^ POPULAR DOMINICANA 

EL PERIODO DE LA ANEXION (1361-1863)' 
La anexi6n a Espana realizada en 1861 produjo un interesante e s p -  

tacukc) en  la vida intelecrual dominicana. La generalidad de los poetas, al- 
gunos de los cuales eran santanistas, se vuelven contra Santana. Desde el 
destierro, en airados versos, condenan su obra y le apstrofan sin piedad. 
Uno de ellos, F6lix Mota, muere junto con Francisco del Rosario S5nchez 
en el aciago 4 de julio de 1861. Otro p v a ,  Eugenio l'erdomo Martinez, es 
fusilado en Santiago de  los Caballeros el 17 de abrJ de 1863. La muerte de 
Sinchez inspiro la siguiente composicion que aun recita una memoriosa 
ancianu de  San Juan: 

Es cosa de no contar 
lo que aqui en San Juan .se ha visto, 
matar a veinte y un cristianos 
sin tener ningun delito. 

Eso daba compasion 
cuando leyeron la sentencia 
con tanta humildad y paciencia que 
quebraba el corazon. 

El jefe de expedicion 
se puso paiiueb blanco; 
Y dice Francisco Sancliez: 
Vamos a morir, Benigno, 
dentro de tantos amigos 
horroriza y causa espmto. 



Me causa maravilla, 
un Rudescindo de Leon 
que abmzo sin dilacion 
al sefior Pedro Bonilla, 
a Felix Mota boca arriba. 

Asi como se lo explico ese general 
Francisco que a todos consolaba 
dijo que en Dios aclamaba 
sin tener ningun delito. 

Un Gabino Simoni, 
y un llamado Juan Erazo, 
le hizo el cuerpo pedazos 
la que le atraveso. 

Asi que Sanchez cayci, 
salieron dando gritos: 
cuantos hombres tristecitos 
sin poderlo consolar. 

Es cosa de no contar 
lo que aqui en San Juan se ha visto. 

Desde los periodicos y en los documentos oficiales, los anexionistas 
y las autoridades de la extinta Republica le achacaban intencionalmente a 
los haitianos las heroicas e infortunadas protestas armadas de Shchez y 
de Cabral, a lo que se unian las satiras que algunos poetas le dirigian a los 
vecinas de Occidente: 

iAh bhrham cuadrumano.. . 
(a un estupido hablador 
dijole un dominicano). 
-No soy barbaro, seiior. 



-Pues que eres? -Soy haitiano. 

Un haitiano en busca de camorra 
en frente se encont.6 de una cotorra, 
el animal hablole en castellano 
y echo a mas que correr el haitiano. 

opinas, lector caro, del soquete 
que Ie teme al idioma y al machete? 

El vulgo ha dado en decir 
que arrollado en un rebenque, 
Geffard fecibi6 un arenque 
que.. . no pudo digerir. 

Al iniciarse la guerra de Restauraci-on, la poesia popular de indole m- 
triotica, se hace mucho mhs copiosa. En los campamentos corren de baca 
en boca romances, decimas y coplas. Una de las coplas mas populares alu- 
de al general Antonio Guzman que de guefrilim espand se con-6 ea 
guerrillero dominicano: 

Antonio Guzman 
no me gusta a mi, 
primero cacharro 
y despues mambP 



La siguiente estrofa parece el principio de un canto de guerra: 

A las armas manigueros, 
cantemos la libertad, 
que somos dominicanos 
del Partido Nacional. 

Algunas canciones de acento belico eran los himnos de los mrnbiis: 

Si es precisa morir, moriremos. 
Dominicanos, la espada empunad, 
moriremos matando y gritando 
hkrtad, libertad, libertad! 

Libertad, libertad, sacrosanto 
siempre fue ni nombre y sera, 
pndrfgs vernos morir en tus aras 
pero morir en cadenas j ads .  

Cruz blanca es la divisa 
que nos constituye en naci6n. 
bajo esa cruz preferiremos 
la muerte o la Restauraci6n.l 

Durante muchos anos tuvo grandisima boga un aire popular, de animadoes 
movimientos -compuesto contra EspaAa y atribuido al coronel Alfonseca- 
cuya satinca letra comienza asi: 

Mamtia aqui el mondongo 
que ud. me mand6 a buscar, 
en la puerta se lo pongo 
porque ud. me va a pegar.. . 

aDe una Libreta de Apuntes del hktoriador Cada faciutado por los heniimms Lic. kmidas y Dr. 
Alcides CarFia LI. 



Una hermana del procer Pepiilo Salcedo, IloiSa Dolores Salcedo, residente 
en Santiago, donde ejercia la medicina, escribio unas decimas que, al .ser 
conocidas por el impkicahle brigadier Ruceta, orden6 la prision de su autora, 
quien pudo escapar huyendo liucia Haiti. Como la fugitiva iba enfema se 
vio obligada a detenerse en Guayuhin, donde fallwia por falta de medicina 
y de cuidado. De esas &cimas solo se recuerda la primera: 

Hombres, que hawis nacido 
si tanto os han oprimido? 

que qucrkis existir! 
Es un agrrivio a sentir 
y hay que pelear con las fieras 
aunque parezcx quimera. 
Y lo dice mi opinion: 
Que a una vida ignominiosa 
prefiero muerte gloriosa 
defendiendo mi nacicin! 

En esos dias fue muy repetida una curiosa decinia de la qiie s d o  hemos 
obtenido los primeros versos, gricias a Don Ramon Emilio JimSnez. Las 
letras finales cmrrespmden a las palabras Isabel (la Reyna), Dominicana (la 
Republica), Santana y Espna: 

Muy confusa esta la 1 

Muy pensativa la 0. 
Muy en silencio la S 

Viendo gobernar la E. 

En Espana tambien erzin populnxs las decimas y los romances relativos 
a la guerra de Santo Domingo, lamentablemente esfumados de la memoria 
de los dominicanos, pero algunos de  los cuales se conservan impresos. 
Uno de esos romances -escrito por un oficial espanol en el campamento 



de Montecristi, entonces diezmado por la disenteria- tuvo muchisima boga 
por toda la America, a pesar de  su extremada vulgaridad: 

Vaya, me c... en Coldn, 
en Cortes y en los I'izams, 
y en Isabel la Catolici 
y el catolico Fernando.. . 

Muerto Santana y restaurxia la Republica, las tropas espafiolas abando- 
naron el territorio a mediados de 1865, no sin dolor de  algunm mozdas, como 
lo expresa un cxntar de  la epoca por demas picaresco y significativo: 

Ya se fueron los blancos 
de Yamasa, !Ay palisa! 
YJ se fueron lcls espaholes 
con su bunderita en popa, 
y se quedan las muchachas 
con su barriga en la boca. 

De "una mujer ignorante", cuyo nombre no se recuerda, es la siguiente 
cancihn, .tambien alusiva a la retirada de las tropas espiiolas: 

.Se van los espanoles 
Ica espaholes se van, 
abajo los adulones 
que y mls no aduhrjn. 

Botaron a los espaiioles 
los que estaban oprimidcs, 
del suelo que con honores 
palmo a palmo han defendido. 



viva siempre la union 
que reina entre los hermanos! 
no nos cause admiracion 
el ser ya dominicanos. 

Para siempre gozaremos 
de  eterna concordia y paz, 
y ante el mundo aclamaremos 
!que viva la libertad!3 

Las siguientes copl.&, Idativds al mismo del abandono, ias rcciuha ia anciana 
de San Caria Perronila Diaz, hija del soldada m t a w d o r  Jose Felix DIaz: 

Ya se van los espanoles 
con su bandera mora, 
que salen de  la avanza. 

Ya se van los espatioles 
con su bandera amarilla 
huyendole a cuatro gatos 
que salen de la manigua. 

Al terminarse la guerra habia tal abundancia de generales dornini- 
canos, que ni su calidad de  patriotas les salvaba de la .satira de los poetas, 
"medicina mayor", como la llamaban 10s antepasados: 

Chaqueta de pano, 
rev6lver en el cintudn 
botas por fuera: 
jGenerdi de la Restaurdcidn! 

'De una L i b  de Apuntes M hhtOnadot Garcia hditada por los h e m o s  Lic. Leonidas y Dr. 
Alcides Carda U. 



Salvador del Rosario, natural de La Ceiba, Comun de La Vega, uno de los 
tantos cantoes populares que a la vez eran sildados, fue hecho prisionero 
por Itm espnoles en la hitulla de Slin Pedm librada por el general Gregorio 
Lupetcin en enero de 1864 y cunducido a Ceuta donde padecio duro cvdutiverio, 
como lo cuenta en la siguiente decima que escribio al egrt3sar a su Patria: 

Llego Salvador de  Espana 
donde estaba desterrddo, 
a contarle a su familia 
los trabajos que ha pasado. 

Considere hermano mio 
si yo lo pasaria mal, 
me llevaron a un lugar 
donde agua se vendia. 

Con un pan pasaba el dia 
y lo daban citt mala gana; 
yo reniego de  la Espana 
y su modo de vivir, 
Pero con este .sentir llego Salvador de Espiia. 

La epopeya de la Restauracion fue tema de distintas piezas teatrales, 
entre ellas el drama de Manuel de Js. Rodriguez escrito en 1873, Dilema, 
mencionado por Marti en sus bellas paginas sobre la poesia dramatica do- 
minicana; y, anteriormente, el juguete comico de Francisco Javier Angulo 
Guridi, Cacharros y maingueros, representado poco despues de la guerra. En 
Esta comedia, Guridi se sirve de la poesia popular; salen a escena tocadores 
de triple demis instrumentos criollos, reluce el cliisico machete y se habla 
el lenguaje campesino: 

Espana otra vez no gueiva 
A pisar nuestro derecho.. . 



EL PERIODO DE LA RESTAURACION (1863-1865) 
Despues de  la wstaui;ici<in mwdwEronse las luchas p~rtidistas y las 

revoluciones se hicieron mucho mas frecuente. El pirtido azul o santanista, 
sobrevivi4 a su caudillo, siemptrt en oposicion al partido rojo encdbezado por 
Baez. LU revolucion del 25 de noviemlm de 1873 produjo una escisi6n en 
ambos: sendas fracciones de m x i  partidos formaron el prtido verde, que tuvo 
por jefe al General Igniacio Mana Gonzalez. A los azules trasfugas se les Iiamc5 
azules destenidos, y a los ra les  azules genuinos, cuyo principal factor era el 
General Gregorio Luperon. Esto, en cuanto a los colores & los partidos, pues 
habia otras divisas: luperonistas, triuvirus, gonzalistas, cabralistas, baecistas 
o pansobados y cesaristas. En medio de ese caos surgio con nuevas fuerzas 
1a satira politica; reaparecio la cantaleta; las coplas y las diecimas cargadas de  
intencion otra vez tuvieron la menguada categoria de  armas clc combate. 

Esas coplas politicas le costaron desazones a no pocas persona, espc- 
cialmente a los desaFcctos de Mez quien no perdonaba ninguna critica a su 
persona ni a su gobierno, como lo expresri la siguiente cuanela de 1873: 

Por mitigar su pena un artesano 
ma jindo tarareaba una c~ncion; 
mas lleg6 el canto a oidos clel tirano 
y en obsequio mandole la expulsion. 

Quizas se refiere esa cuarteta a una cincioncilla que se cantuba con "aire 
de  la mangulina de  1857": 

Buenaventura 
toma un consejo, 
vuelvete al ceple, 
no seas p .......... 
que las ofertas 
dominicanas 



son mas volubles 
que las campanas. 

Este proverbio 
tenlo presente: 
"Tu no te d u e m s  
en la corrienten 

Rctcuerda.~ unii decima del General Manuel Maria Castillo relativa a los 
colores politicos. escrita por el ilustre procer para responder a otra dMma 
del poeta popular Jose Torres, en la que se interrogaba maliciosamente 
acerca de su color preferido, 

pari mandarle un baul 
de  las flores de su gusto.. . 

No podia estar mejor einplead~ la palabra baul, que era a la vez el apodo 
del matasiete y furibundo haecista Ja+ Aniceto Chanlatte, tan tristemente ce- 
lebrt m la historia de nuestras discordias civiles. En la oportuna contestacion 
del General Castillo, homlm de viva inteligencia y cuyos sentimientos nacio- 
nalistas estriban por encima del portidarismo, solo hay alusiones a la bandera 
y a la paz, que dejaron burlado a Jose Toms. En los v e m s  la palabia rojo 
esta intencionadamente sustituida por el termino colorado: 

El azul, el colorado 
y el blanco principalmente 
son los que rendidamente 
en todo tiempo he amado. 
En ellos simbolizado 
esta nuestro orgullo y gloria; 
a su sombra esta mi historia 
de todos bien conocida, 



si no de Iw isAs lucidas 
no atonilenta mi memoria. 

La caida del presidente Bilez, en 1873, y la ascension al poder del general 
Ignacio Maria Gonzalex, fueron celebradas en los siguientes ovillejos que 
recuerdan los Lamntos de ki igIesia Espanola. 

Quien alivici nuestros males? 
Gonzalez 
Cual el hombre de la idea? 

0 1 2 ~ d  

Y quien causa admiracion? 
GmIlOrr! 

Pues que la Patria en verdad les 
Colma de bendicion. 
Vivan en la eternidad 
Gondez, Ortea y Crullon. 

Quien abrici mil sepulniras? 
Ventura 

Cual sera su veredicqo? 
Maldito 

El infierno que lo vea sea, 
Sea! 

Y pues la Patria en verdad 
Le mira cual fiera tea, 
Por toda Ia eternidad 
Ventura maldito sea. 

Esas execraciones no obstamn para que Rdez volviese a ocupar la Pre- 
sidencia. de la Republica. 



A esos anos pertenece tambien el versiiicador campesino Manuel Breton, 
del Cibao, algunas de cuyas sentenciosas decimas, como las titidadas El Tra- 
bajo y el Partido Nacional, aparecieron .en 1874 en el periodico SantiaguSs 
El dominicano. 

Desde los tiempos de Baez y de Gonzalez, hasta su muerte acaecida en 
1917, Juan Antonio Alix empufia el cetro de la p o d a  popular dominicana. 
Su fama crece dia por dia. Sus decimas, sus coplas y agudezas corren por 
todo el pais y se populariza de tal modo que la 
tradicion oral las conserva en muchos lugares 
como anonimas atribuidas a otros bardos po- 
pulares. La nombradia de Alix llego a la decima 
durante el gobierno de Ulises Heureaux, a fines 
del pasado siglo: el es uno de los circunstanciales 
amigos de Lilis; le sirve eficazmente en sus cam- 
panas seleccionarias; elogia su labor gubernativa 
especialmente en sus largas decimas tituladas 
Viaje de Gerardo Btanislao por la mayorparte m 
de los pueblm de la Repjblica Dominicana, es- 
crita en 1885; y el pKidigo mandatario devuelve 

1 
Juan Antonio Alix 

en oro las liviandades del poeta, y paga, antici- 
padamente, el precio de la sangrientas satiras que le dedico a su muerte. 
Cada campana eleccionaria de Lilis era precedida por multitud de poesias 
populares en las que, en todos los tonos, se elogiaba al astuto gobernante 
y se abogaba por su nueva candidatura. No ignoraba Lilis la infiuencia que 
esto ejercia en e! pueblo, ni desconocia cuanto hizo la musa de Beranger 
por la restauracion del adarmecido sentimiento bonapartista que facilito a 
Napo1eo.n 111 su ascension al trono. 

A la caida de Lis, en 1899, hay excesiva abundancia de coplas y decimas 
politicas que celebran regocijadamente la trdgedia del tirano: las de Alix no 
san las menos agresivas. 



Ademis de Juan Antonio Alix surgen otros cantores populares: la des- 
conocida pero interesante versificadorii Juana A. Ilernandcz, quc publico 
en 1909 sus Cantos populares: Emilio Gil Ferniintlez (El Cantor del I.ic~y). 
Rosaura Nolasco, 'i'iburcio y Claudio Polanco, en Moca; Aniceto Aniarante 
(Puth) ,  y Luis Salazar, en Santo Domingo: Goclofredo Picliarrlo, Mrinuel 
Jimenez y el ciego y cantor ambulante Seno Manuel, en Santiago; Miguel 
de  la Cruz, Vicentri Ortiz (Vicenta la Manila), Matilde Uaez, Pedrito Ortiz, en 
Hani; Ulises Montas, El Cantor del Duey, en el Este; y otros muchos, pero 
ninguno del ingenio y la fecundidad de  Alix. Entre otros pwtas cultos que 
tuvieron sus veleidades con la musa popular, se distinguen Gast6n F. De- 
ligne, Publo Pumarol y, principalmente, Arturo B. l'ellerdno Castro (Byron, 
1865-1916). autor de! romances y deciincis de ocasion como la Corrida de 
sortijm, y de las celebradas Criollas que tomaron sus matices los temas de 
la poesia campesina, mciados en fomas sugestivas y armoniosas. 

El ultimo de  nuestros grandes poetas populares fue Eulogio C. Calml 
(1868-1928). el infortunado autor de C~cbirnh~las, valiosa coleccion de  
romances criollistas, de ~1rJctcr hist6rico en su mayor pnrte. Cabral, con 
nienos ingenio que Alix, sin los consentimientos literarios de nuestros poe- 
tas cultos que hicieron incursiones en la pcwsia popular, tuvo, sin embargo, 
intuitivamente, el plausible acierto de crear un "ensayo de roiiiancero" escn- 
cialmente dominicano, de sabor criollo mucho mas intenso que los romances 
meramente literarios de nuestros poetas eruditos. 

Seria labor imposible hacer cabal mencion de  nuestros cantores popu- 
lares: junto a los nomlires que no se incluyen en este breve Imquejo dc la 
poesia popular dominicana, jcuantos Ixtrdos anhimos! Cada wgi6n del pais 
tiene su cantor popular, especie de  representante espiritual que hahla por 
ella en todas las justas, sean festivas o politicas. Todos toman, a veces, el 
nombre de su pueblo o del rio que lo bana: el Cantor del Yaque, el Cantor 
del Camu, el Cantor del Via. .. La decima, que es nuestro metro popular por 
excelencia, casi siempre glosa alguna cuarteta del autor o agena. La d&im 



y la copla son flores silvestres de infinita variedad que hacen amable la vida 
campesina. La poesia e sa  pre.wnte en todas sus actividades, para cada una de 
las cuales hay tonadas especiales: la religion, el amor, el dolor, la politica; el 
conuco, el rosario, la wh, Itr t i rrnk,  el baquini. En la p o r -  revive el juglar 
de los tiempos caballerescos. N o  faltan recitadores ambulantes, de memoria 
prodigiosa, que van de puerta en puerta diciendo versos a cambio de algunos 
centavos. En los campos andan tambien, dispersos, aclimatados en su rustico 
ambiente y adaptados a su lenguaje, ia copia espaiiola, reminiscencias de 
romances viejos y fragmentados de poesias eruditas. Asi sorprender2 oir de 
labios de un ignorante campesino de las regiones mas apartadas de la isla, 
en la egl6gica Constanza, estrofus madrigalescas como la siguiente: 

Nacio la g r z a  en la espuma 
del mas cristalino charco, 
para subir a lo alto 
hizo remo de sus plumas. 

Cuantos tesoros poeticos en el inexplotado cancionero dominicano! Por el 
envidiable privilegio de su historia 61 es, necesariamente, la esperada piedra 
angular del vasto cancionero americano que habra de contener, como Los 
viejos mmancwos, el verdadero espiritu de la America hispanica. 

Cuando el pueblo apwndi<S a cxntar -dice el chileno Acevedo Hernin- 
dez- comprendio que estaba en marcha. Es labor patriotica, pues, remover 
las fuentes de nuestra poesia y desentranar sus olvidadas joyas: entonces 
habremos de ver que nuestros har&xs populares, merecedores de perpetua 
recordacion, han sido los grandes animadores del alma dominicana. 



LOPE DE VEGA Y EL ARE&O ANTILLANO* 

Si toda la multiforme vicia de la Espana del Siglo de oro esta en la obra 
portentosa de Lope de Vega, de su milagroso ambito no habian de estar 
ausentes la musica y el baile. Ciertamente: en las comedias del Fenix de 
los Ingenios Terpsicore y Orfeo no solo tienen seikalada funcion, sino que 
a veces, como en El Maestvo de danzar, musica y baile constituyen todo 
su asunto. En iu selvu sin amor, "drama todo cantado", nace la cSpera en 
Espana; y en El villano en su rincon se vierte el encanto de las canciones 
populares. 

En la Arcadia -publicadti en Madrid en 1598 y ya leida en Santo Domingo 
en los mismos dias- Lope hace esta alabanza de la musica: 

Estan todas las cosas naturales 
&@das con cadc~nus de armonul.. . 

LaJiwas trufgo u mi divino acento, 
los c i e w  escuchdndome sepmn,  
los dc&nes en blando movimiento 
entre el ceruleo mar mi nombre umuparan; 
la fuetza del orfenico instrumento, 
que m esto solo mi valor declaran, 
detuvo el CUBO del tomento eterno, 
que es dulce en mar, cielo, aire, tierra, iillfierno.. . 

"Oir musica eleva", dice Lope en su comedia Santiago el Verde; y en El 
peregrino en su patria habla del parentesco entre la musica y la poesk, y 
hace el mas bello y elocuente elogio que pueda hacerse de un musico: 

En nombrando a Jzran Blas se nombra a O@. 

Tubldo m Cuadernos Dominicdnos de Cu1turi. no. 65, enen> & 1W9. p.125. 



Pard Lojx la danza era "el alma de la hermosuran. Asi 
lo dice donasamente en Ei Maestro de danzar 

Verdad es que es el danzar 
el alma de la hermosura, 
que mas que el rostro procura 
persuadir y enamorar.. . 

Para el "las que no danzan ... son retratos y no 
mujeres". Los maestros de baile no faltan en las obras 
de Lope: en El Maestm de danzar, naturalmente, y en iu dama boba. En 
In Dwom la "nina de platan sevillana canta, pinta, danza: 

Canta y compone en punto diestramente 

a cinco voces.. . 
danza con gala y con igual concierto, 
escribe versos.. . 

En El viaje del alma comienza un villancico: 

Taiie, come y bebe, 
salta, corre, danza y baila.. . 

No omitla Lope los nombres de los bailes de su epoca. En Elpremio del 
bien hablar menciona tres danzas de villana alcurnia: 

Pues contemos 
cuentos, porque no podremos 
entretenemos bailando; 
que si no, yo y la mulata 
sabemos un gateado, 
que capona y rastreado 
son cuartos, estotro plata.. . 



En los Tellos de Meneses cita otro baile del misma linaje: 

Baile, sehora, te han heclio. 
Solo Echad aca mis nueces 
... faltaba en este decreto. 

En EI Mciestm uk clatzzar el bailann ensena sus hiles al son de la guitana: 

Pavina toca., , 
Miru que es gallarda. . . 
.. Aprende el pie de jibao ... 
La ce&na.. . 
Quiero empezar a taner, 
y la morisca sed. 

Se urna francesa nizarda 
y se una buena galiarda.. . 

Danzo tambien un furioso, 
cuando me dan ocasion.. . 
Danziis torneo? 

Y sortija? 

Una alemana es muy buena, 
y un pie jibao sin falta, 
y una alta, porque es muy al U... 

La baja le hace ventaja.. , 

No es la mudanza mucho c-uanda es buena 
y se trata y ordena con donaire. 



En Las ferias de Madrid: 
Por lo menos sabreis del saltarelo 
el paseo siquiera. 

El saltarelo, como obsewdra Arco y Garay, es el saltaren citado por Lope 
en la comedia Santa Tema de  Jesus: 

Una batalla es mejor.. . 

Hagamos un baile a oscuras; 
yo les guk& el cruzado.. . 

En la comedia Sembrar en bzencl tierra menciona el baile Rey Alfonso 
el bueno: 

Pienso, seaora, que es &te, 
.segun es de grande y lindo, 
del Rey don Alonzo el baile.. . 

En Petibanez cantan y bailan folias, baile muy animado. En El valeroso 
catalan salen: 

Aquestos cuatro danzantes.. . 
Y con su buena licencia, 
va de danza y de cancion. .. 

Mozueia del baile, 
toca el panderico y dale, 
porque suenen los cascabeles, 
hasta que se rompa el parche.. . 

En Amores & Albano e Ismenia hay danzas de  espada, baile de gitanos, 
mascarada, corrida de sortija. En San Isidro Lahtadm, en La piedad ejecutada, 



en Elpiadoso aragones, no faltan la musica ni el baile, ni tipos como I3artolo 
indispensable que, segun Lope, 

No hay boda en que no baile, dance y cante. 

En la linda comedia La rdluina de Getufe, Lope habla de diversos bailes 
populares: Vacas, Foluzs, Canario, Villana, Conde Clam, Zarabanda, Cba- 
cona, Rey don AfSonso, y A-y, ay, ay. 

Tambign hay musica, baile, cancion, en otras comedias de Lope: en San 
Diego de Alcala. en La discordia en los casados, en que se representa una 
danza tipica, "verdadera juris continuatio del teatro indigena", como apunta 
Arco y Garay; en La esclava de su bijo; en El AIclegaela; en La ibutgalesa de 
iem; en El Labm'ntu de Creta; en has ferias de Madrid; en lo que pasa en 
una &ir&; en Los locos de Valencia; en iu Francesifa: 

Mira que me has de ensenar 
luego a tafier y cantar 
en espahol. . , 

Asi en otras comedias, autos sacramenrales, y poesias liricas, resplandece 
la viva aficicin de Lope por 1u miisica y la danza. Para la vida y color de su 
obra, Lope no se atiene solamente a los elementos populares que recoge en 
torno suyo. Su imaginacion se recm cn el Mundo americxno, en las lejanas 
Indias, que tantas veces asoman en su asombrosa produccion envueltas en 
el velo de la fantasia y del misterio. 

No ignoro el Fenix, pues, los cantos y bailes de la America. En La 
Dorotea, impresa en 1632, se lamentaba del olvido de las danzas antiguas 
y decia: "Perdoneselo Dios a Vicente Espinel que nos trajo esta novedad 
y las cinco cuerdas de la guitarra, con que ya se van olvidando los imuu- 
mentos nobles, como las danzas antiguas, con estas acciones gesticulares 
y movimientos lascivos de las chaconas.. . " La cbacona era, en  efecto 
baile mas descompuesto y Liviano que la zarabanda, a lo que parece 



llevada de la America. Tanto Lope como Cervantes y Quevedo le atribuyen 
procedencia mulata. 

En El entretenido y la duena y el soplon, Quevedo menciona la chacona 
y V i g o  de Panama, y Cervantes, en La ilustre fregona, hace este elogio: 

El baile de la chacona 
encierra la vida bona. 
Haiiase .alli el ejercicio 
que la salud acomoda, 
sacudiendo de los miembros 
a la pereza poltrona. 

Bulle la risa en el pecho 
& quien baila y de quien toa, 

del que mira y &l que escucha 
baile y musica sonora. 
Vierten azogue los pies, 

derritese la persona. . . 
El brio y la ligereza 
en los viejos se remoza 
y en los mancebos se ensalza, 
y, sobre todo, se entona. 
El baile de la chacona 
encierra la vida bona. 
Que de veces ha intentado 
aquesta noble sefiora, 
con la alegre zarabanda, 
el pesame y perra-mora 
entrarse por los resquicios 
de las easas religiosas, 



a inquietar la honestidad 
que en las santas celdas mori! 

En su comedia El amante agriecido, Lope parece indicar el origen 
americano de la chacona. Una cuadrilla de  musicos cxnta: 

Vida h n a ,  vida bona, 
esta vieja es la chuconii! 
De las Indias a Sevilla 
ha venido por la posta; 
en esta casa se alberga, 
aqui vive y aqui mora. 
Los que venimos a darla 
esta matraca y pandorga, 
de  en casa del desengafio 
hemos sacado estas coplas. 

En otros autos y comedias habla de la chacona que, con el escarraman, 
vivamente combatidos por el Padre Mariana en De spectaculis, .se opuso 
vigonqamente a la provocativa zurubcinda, tan popular en Espaiia como 
en America. En La Maya, en El bijo p&&o, en iu Isla del Sol, en Al pmar 
del a m p ,  surgt: la chacona jubilosa: 

iOh que bien que baila Gil 
con las mozas que Barajas, 
la c h a r ~ n a  a las sonajas 
y el villano al tamboril! 

No dejaron de interes.de a Lope los bailes y la musica de los aborigenes 
de America, que ,solo conoc.ia por referencias orales y por las Cronica,. de Indias. 
En el auto EI Misacantano, las Indias y otras regiones de Espana de  entonces 
van a ou la misa que dice Jesucristo; y en La limpieza no mancbada resuenan 



nuevos cantos indios. Pero donde Lope hace su m;ls curiosa interpretacion 
del arte comgrafico de  los indigenas de  America, es en su disparatadisima 
comedia El Nuevo Mundo rk.Vctrhiertopor Cristohl Colon. En ella el Monstn~o 
de Naturaleza introduce, a su manera, un areito -tnusica y a la vez danza, 
canto y poesia- mixtificandolo a su guisa, segur-mente inspirado en cl le- 
gendario areito de la Isla Espanola descnto por Ovieb~,  el celebre Alcaide 
de la fortaleza de Santo Domingo. 

En la inefable creacion de  Lope salen a escena, con tamborcillos y 
panderos, dos indios y dos indias y detras dos mas cmmo novios. Un indio 
canta: 

Hoy sale el sol divino, 
hoy que sale el .sol, 

hoy que sale de maiiana, 
hoy que sale el sol, 

se juntan de buena gana, 
hoy que sale el sol, 

Dulcanquellin con Tacuana, 

hoy que sale el sol, 
el Febo y ella Diana, 

hoy que sale el sol, 
A cacique tan hermoso, 

hoy que sale el sol, 
y a esposa de tal esposo, 

hoy que sale el sol, 
nuestro areito glorioso, 

hoy que sale el sol, 
consagre el canto F~moso, 
hoy que sale el sol divino, 

hoy que sale el sol, 



Dulcanquellin responde: 

Bien habeis todos cantado, 
bien bailado y bien tanido!. . . 

Otros indios intervienen en el animado dialogo poetico. Se habla de  
caciques, de bodas y areitos, de cosas, aves, frutas de America; se escuchan 
las voces indigenas que en i p a l  forma emplearia el grande amigo de  Lope 
que fue Tirso de Molina, despues de su memorable estancia en la vetusta 
Santo Domingo. De improviso, en la farsa resuena la voz de jtierra!, y de las 
tres carabelas descubridoras los jubilosos navegantes: 

quieren salir a tierra 
a hacer areitos y danzas.. . 

Huyen los indios y aparecen, en la confusion mas ofensiva a la aonologia, 
Cristobal Colon, su hermano Bmolome, el Padre Boil, Pinzon, Arana, nombres 
ilustres tan famiiiares a la Isla arnada del Almirante. Hay musicas y chirimias. Y 

dentro del caos ~ t i c o ,  como sublimaci6n de la musica, quiere Lope que 
ella sea la que convierta al aborigen, de la idolatria a la civilizacion y a la fe: 

. . .Musica, que el santo Apolo 
canta a siete voces solo, 
hizo entristecer el cielo, 
convertid a vuestro celo 
todo este barbaro polo.. . 

Esta invencion de Lope no fue unica en su genero. A su bella Cancion 
americana no solo el titulo le da su acento, sino tambien las voces antillanas 
que emplea, subsistentes en el habla quisqueyana: 

En una piragua b&d, 
toda la popa dorada, 



los remos de rojo y negro, 
la proa de azul y plata. 

iba la Madre de Amor, 
y el dulce niiio a sus plantas: 
el arco en las manos Lleva, 
flechas al aire dispara; 
el rio se vuelve Fuego, 
de las ondas salen llamas. 

A la tierra, hermosas Indias, 
que anda el Amor en el agua.. . 

Entra, nina, en mi canoa 
y darete una guirnalda, 
que llwe el Sol que decir 
cuando amanezca en Espana.. . 

No conocio Lope de Vega las nuevas regiones del mundo, como Tino 
de Molina, ni sabemos si aspiro como Cervantes, a disfrutar de las aureas 
grangerias de la Colonia, pro si recreo su fantasia en tierras y cosas de 
Arn6rica -Lima, Santa Fe de Bogoca, Santo Domingo- y recogio sus nombres 
en la gigante arca de su poesia. 



ROMANCERO DOMINICANO* 

Con los aventureros del miir companeros de  Colon en el viaje del des- 
cubrimiento, vino el romance a la Isla Espailola. Musicas y cantos e a n  el 
unico solar de la tripulacion en la incieria y larga truvesia. Asi entonces, asi 
despu&. Cuando en 1544 retornan de Espana Mariu de  Toledo y el Padre 
las Casus, y con ellos los venerandos restos del Almirante. en las naos ve- 
nian "los seglares tanendo guitarca y crintando roriirinces, y cada uno a sii 
modo.. . otms leyendo en libros.. ." Tal decia uno de los insignes misioneros 
acompanantes del Aphstol de  los Indios'. 

En la memoria de cx& capitan. dc  cacfa soldado, de cada negociante, 
venia dc  Espaiiu, dice MenCndcz Pidal. "algo dCl entonces popularisimo 
romancero espanol, que conio recuerdo de la infancia revercleceria a tnc- 
nudo para cndulmr cl scntiinicnto de solcdad de  la patria. para distraer cl 
ahummiento de los inacabables viajes o el temor de las aveniuns con que 
brindabti el descontxido niundo que pisaban2." Entre los ilustres aficiona- 
dos al rornance que residen en 1u Espaiiola antes de pasar a Tierra Firme. 
se encuentran el magistrado Alonso de  Zurizo, oidor de  la Real Audiencia 
de Santo Ihmingo, liernan Cones, que antes del incendio de  sus naves 
era escrib~no en la villa de Ama. En memorable trance, Alona) Hernlndez 
l'uertocamm le dicc al Conquistador. entre adargas y arcahuccs: Pareccnic, 
kiior, que os han venido diciendo estta caballerus que han venido otras 
CIOS veces a esta tierra: 



Cata Francia, Montesinos: 
cata Paris, la ciudad, 
Lata las aguas del Duero, 
do van a dar a la mar. 
Y Cortes le responde: 
Dhos Dios ventura en armas 
como al paladin Holdan.. . 

Desde la Isla parten los nuevos descubridores y conquistadores, y el 
romance, "radiante corona de la musa popular", se difunde por todo el Con- 
tinente3. El romance viejo Mira Nem de Tarpeya, que muerdan Fernando 
de Rojas en La Celestina, Cervantes en el Quijote, Feliciano de Silva en Don 
Florisel de Niquea y Lope de Vegia en Roma abrasada, lo repiten, Lazaro Be- 
jarano, en Santo Domingo, y las Casas, k m a l  Diaz del Castillo y Fr. Juan de 
Grijalva, en Mexico. El a p d o  ingenio de L-duro Bejarano lanza sus erteras 
saetas contra el Presidente de la Real Audiencia, Alonsa de Maldonado, en 
1552, quien preferia los ocios a los trabajos, las piacidas riberas del Ozama 
a los afanes de su grave ministerio; y desliza al final de su punzante satira 
una reminiscencia del celebre romance de Neron. 

Tambien vide a Maldonado 
Liscenciado y Presidente 
a la sombra de una fuente 
descuidado del cuidado 
que el Rey le dio de su gente; 
y al son de una sinfonia 

c k  de romances v h  a la Arn&icz? 'No hay duda que los de caracter Cpico", dice Jare 
M. Chiicx5n y Calvo. El docto critico cubano -la que "en los Cronistas d<: Indhs hay algunas disis 
que prueban ia hoga que iban al~znzando en estas nuevas tierras los nmances del ciclo CarolingW. 
V. su admirable ensayo acerca dr los romances tradiclodes de Cuba, en su obra Literahua cubana. 
Mdrkl.  1922, p.%. 



que Cieza el ciego tania, 
cantaban los Melgarejos, 
gritos dan ninos y viejos 
y el de nada se dolii. 

Cuando Gonzalo Femandez de Oviedo, el ilustre Alcaide de la Fortaleza 
de Santo Domingo, escribe aqul su monumental Historla de las Indias, los 
romances viejos acuden siempre a su memoria. Uno de ellos, el del Rey 
Ramiro: 

Buenas las traemos, 
Senor, pues que venimos aca.. . 

Tampoco olvida los cantares de Castilla cuando escribe, junto a los ru- 
mores y soledades del Caribe, sus celebres Quinquagenas: 

Deste mal murio mi madre, 
deste mal morire yo.. . 

Desde temprano, vivos aun los Uistes y armoniosos ecos del h i t o  de 
Anacaona, la poesia abunda en Santo Domingo4. Y en tal extremo que Juan 
de Castellanos, en sus enormes Elegias, le atribuye vimd suficiente para 
ser causa de que no pueda el espaiiol d o m a r  al indio rebelde que desde 
1519 senorea el Baoruco: 

Por faltar pues entonces fuerte gente 
y usarse ya Sonetos y canciones, 

'Pan el crunista i h p a  de G6maa. el mito en rwno el romance de los indios de la t?y>~iiola. Al  
referirse a h s  reremonias religbas de Lar ind- decia: ' R o h h n  los quc oraban. y comenzaban 
a cantar como un tnmance viejo MI loor de aquel dios. Wantlbanse todos a responder, en acabando 
el romance mudaban el tono y dedan otro en ala- del Cacique ... M o  es como la zambra de 
moras. que bailan canundo romances en alabanza de sus idolos y de los reyes y en memwia de v i m -  
risa y aaecimientos notables y ant@oc, que no timen oai histmias". Hfr l~r la  geneml de hs Indias, 
Bib. de Aut. E.paoies, Rivdenein, Madrid. 1852, Vd. 1. pp.173-174. 



el Enrique se hizo tan valiente 
saliendo siempre con sus intenciones. 

jQue tesoros de poesia perdidos para siempre! Algun romance recogeria 
la gesta de Enriquillo, la fiereza de Caonabo, la prision del Almirante, la re- 
beldia & Roldiin, la hecatombe de Jaragua, las proezas de Ojeda, las obras 
y crueldades de Nicolas de Ovando.. . Sin embargo, jni el recuerdo! 

Escasos nombres asoman en el lento desfile de poetas de la Colonia de 
los cuales se conserva algun romance: el fraile murciano Anton de Lesca- 
mez, quien estuvo en la Ciudad del Ozama en 1534, autor del Romance de 
Ximenea & Quesada, cuyos ochenta versos fueron los primeros escritos en 
el Nuevo Reino de Granada, segun afirma Otero MunozS; Timo de Molina, 
morador de nuestro antiguo Convento de las Mercedes, por los anos de 
1616 a 1618, quien escribe aqui dos "romances a lo rustico". Despues, nada 
se sabe de si escribieron romances Leonor de Ovando, Tostado de la Pena, 
Llerena y demas poetas y versificadores de los lejanos tiempos coloniales. 
LuisJose Peguero, que hacia 1763 escribe d Romance a los valientes domi- 
nicanos que han sabido defender su isla Espaiiola; y el versificador anonimo 
que hacia 1830 escribe el patetico Romance de las invasiones haitianas, son 
raros ejemplos6 

'G. Otero Munoz, "Los primeros poetas de la conquistap, en BoWm de h i i d  y de antigliedades, 
Bogad, No. 217.1932, pp.50 y 54. 

LPvl utilidad de quien desee famiar un Romancero dominicano. mas completo que la presente 
rolecch, Limitada selectivamente a ramances de caiiicter historico, doy la siguiite meha, que sin 
duda adoleml de inevitables omisiones: MI. de J. de Peha y Reynoso, Al Yaque, 1848, (El Irts, San- 
tiago, 10 mano 1903); C. N. Penson. bol caido, (El Telefono, S. D., 9 nov. 1890); La Santa Maria 
&fm y Ciencias, S. D., 12 oct. 1892); y Sanchez, (en El Boletin Municipal, S. D., feb. 1881)., utem 
Ndasco. La Caida de las hojas, (en Lans y Ciencias, S. D., No. 99, 1896); Ainuo B. Pellerano Casuo, 
Acuanla, (Letras y Ciencias, S. D., 13 abd 1892) y Fumria, (en La Cuna de Amefica, S. D., No. 63, 
15 marzo 1-> Arlrisino C o h  Gonzalez, Relieves, La Wga, 1931; Adan Agullar, Crioh, (Ideal, k 
Vega, n h s .  45, 1-15 mayo, 1915); Romance hislorico, anonimo, (El Dominicano, S. D., No. 2.7 julio 
1855); Jaime Colson, Iios yanquis en Santo Domingo (en su obra El gran drama, Puerto Plata, 192P; 
V i  E. Ortea, Puerto Plata, (en Letns y Ciencias, S. D., 31 mayo 1893A E n d 6 n  Echavarria de 
Del Monte, Romance, 1854, y Francisca C Valdez de M&, Despedida a mi patria, 1858, (ramnnces 



Cierto es tambien que en la Isla, como en casi toda la America, el romance 
pedi6 su prestigio dc genuina expresibn de Iu musa popular esspariola, y fue 
sustituido por la decima, que es nuestro metro populur por excelenciL. Por 
eso apenas se recuerdan algunos romances de los anos de la Colonia, salvo 
los romances trddicionales infantiles que tdavia se cantan en las escuelas 
dominicanas, tales como Delgadina, Hilo de oro, La nina convenida en arhol, 
Doiiu Ana, Malbni; Santa Catalina, Muerte del Senor don Gato y otrasn. 

fragnicntas de divmas comp<xsiciones de Fun1asi;is indilpcnis. S. O.. 187; Roiivdnw polltic&iirlesc<~, 
rn6ninio. (en El Porvenir. Iiierto Phtrt. No. 106, IH75); 13ahlo Puinarol, Ibinanr~a jncn-dms, (en El 
Fxo de la Opinion. S. D.. NCAS. 11 y 10. 3 junio y 12 ag. IX79i: Rdm hirrlina. 1-1 Gmneh, Juana 4 C  
titopu. (en IMrninicai. C. T., 27 feh. 19%): La Chnincka. Juam Saltitopa, moniriio, wnISt:wumos rnpki 
que nos ofritlquii, d fm~.cid<i hiistcniador M. I'haldo G h e z  en 1939); Deliades. (scfu(ioninw), Avmtura 
nocturna, (en El C&i,sis, S. D., No. 20, 15. abril 1855); GiBxi Ilt.lb, lai  HcwluciAn, rcmnce historiw 
(en El Eco del Pueblo. Santiago. No. 124. 17 ag. 1884): Juan de Js. Reycs. Romancr. de la cmpacion. 
Santiqp. 1928; Ftxkicu Henriquez y Crtwdbl, (iinnx-up, El r n d l o ~ o  de l!nriquiUo. S. D., 1921: 
Ronwniw Iiisturicos, C. T.. 1937; y Los maniws. no incluido cn el libro anterior. (en El Mcmjrm. S. 
D.. 27 frbn.n) lwj): A h i r i l i o  Aylnr. Mis nnancxu de icmurJ y de m n p .  S. D., 1935; M n  R Sos;i, 
Romances. S~ntiego. 19.W. Enrique Henriquer., La kyench del nu.1~~ y El cadalso de GmcFa Lorra, Ien 
su ubro Nocnimos y titnxs pwmas. C. T., 1939). Debe hacrrse espwi.til mencion de 105 hellcrs m m r  
que. junto con versos de diversa mtdida. figuran en la kyenda hist6rh de F6lix Maria Drl Monte, h s  
virgenes de drdintlo, S. D., 1885. 

7 h a  invesli~cion a i d a d w  m e h r i  la existencia. en nuclun p s i a  popular. del comck). derivado 
drl ~iiiuncv. tan en hii* en Mexiw. En rw investigacion pude servir de pEi h vasta y excrlenre obrd 
de Vicente T. Mendoa. El nniiance espaliol y el comdo niexirano. Mexiro. 1939. y el docto cmiyo de 
Hector Mes Maniw't, Tra.yrcr~Hi;i dcf airrido. Mexico, 1935. En runto  a Ir decima cn .Santo Domingo, 
vikw la ohm de Miiria CadUL de ~ n i n c ~ ,  La p s i a  popular en meno R~KI. Madrid, 1933 4 3  m b r  en 
SU genero en laq Antibs- y nuesttn) Iihm Poesia popular dominicana. Ciudad Truiillo. 1935, vol. 1. 

W. Pedro Henrlquez llreh. Romanm Jc Am6rir-a. rn Culn Ginteaiporam~. No. 4. Habana. dic. 
1913: P. H. I'. y Urrtriin D. Wolfe, Romatirvs tradicionales en MYico, Madrid. 1924: Aurrllo M. Espino- 
sa, El rtmancvro. en Hispania, vol. Xu. No. 1, feh. 1929: J. Viruiirc Cifuentes, Roninnces populawa y 
vulpirs. Santiago de Chik. 1912. y Carolina Ponixt, El nmanrv en Cuh. Habana. 1914. 



Creada la Republica, los poetas cscrilxn pcx-os romances. Hostos se 
lamentaba de que las Fantasias Indigenas dc Jose Joaquin P&ez no fueran 
el Romancero de Quisqueya, y expresaba sus pensamientos en sus bellas 
pagindas lo que no quiso el lirico quisqueyano9. Sin embargo, dice Pedro 
Henriquez Urena, a mi juicio no era acertada la idea de  Hostos: el romance, 
en Espaiia popular, no lo es en Santo Domingo, El oido dominicano necesita 
consonantes, y por eso nuestro pueblo gusta de las decimas y de lus redon- 
dilla~'". En realidad, puede afirmarse que la decima es nuestro romance. 

La aspiracion de Hostos tenia antecedentes: en  1874 la Ixnern4rita k i e -  
dad Amantes de  la Luz, de Santiago de los Cahallcros. hizo un llamamiento a 
los poetas del pais para que escribieran algunas "produ~iones sobre hechos 
de nuestras guerras de  Independencia y Restauracion, dando preferencia 
para la fornia al romance y a la decima, por ser los generos m b  populares, 
proponiendose con eUc) celebrar nuestros hgrocs e idlamar nuestro espiri- 
tu de autonomiall." El hello propcisito tuvo pobre resultado. I'revalecio la 
decima por encima del mmancP. 



Antes de la frustrada iniciativa de Amantes de la Luz, en los dias de la 
Anexion a Espana, de  1861 a 1865, el romance alcanzo nueva boga en Santo 
Domingo. Era la aficion espanola, al romance, en oposicion a la preferen- 
cia dominicana, por la decima. Mientras los cacharros, espanoles, escriben 
romances como la jactanciosa Carta de un soldado a su madre despues de 
la accion de Puerto-Crtbaii~'~, los manigueros, dominicanos, componen sus 
d6cimas o entonan sus cantares al son del tiple: 

Antonio GuzmAn 
no me gusta a mi; 
primero cacharro 
y despues mambi. 
A las armas manigueros, 
cantemos la Libertad, 
que somos dominicanos 
del partido nacional. 

Ya se van los espanoles 
con su bandera mora, 
juyendole a cuatro gatos 
que salen de la a v d .  

Ya se van los espailoles 
con su bandera amarilla, 

Y Gdvan, en Enriquilb, (S. D., 1882, p.200) pone en boca dc Elvira Fientel, de las tiempos de 
Maria de ToIeJ<), estos dos versos: 

Salen las siete cabrhs, 
la media noche es pasada... 
En Lr Celestina dce Meikd: 
ia media nache es pasada, e no viene: 
sabedme si om ama& le detiene.. . 

"Vease R. Gonzaler Tablas Hisioria de la dominaaon y ultima guerra de Espila, en Santo Db 
mhp,  Madrid. 1870. pp.lW181. 



juyendole a cuatro gatos 
que salen de la manigua. 

Algunos romances de los soldados espailoles tenian grande popularidad y 
corrian impmos en Espaiia. Asi el Nuevo y turbo romance en que se da cuenta 
delavictoriaalcanzadaporlosespano1es ... guerradeSantoDomingode~ca, 
publicado en Salamanca. Y no f"altaban las vulgaridades romanceadas. El ameno 
historiador Nicolas Estaranez, que estuvo en Santo Domingo en el ejemto pe- 
ninsular durante la pena dominicoespanola, refiere que en el Campamento 
de Monte Cristi, diezmado por la disenteria, un oficial espaiiol compuso el 
siguiente romance, que tuvo grandisima boga en todo el Continente: 

Me c ..., c ..., en Colon, 
en Cort6s y en los Pizarras, 

en Americo Vespucio 
y en don Sebastian del Cano. 
En Isabel la Catolica 
y en su esposo don Fernando. 
M e  c.. . en Guatimozin 
y en el Inca Garcilaso. 
en los Estados Unidos 
y en el Seno Mexicano, 
en el trono del Brasil 
y encima del Chimborazo 
y de Panama en el Istmo 
por uno y otro oceanos. 
Y por c ...... en America. 
Me c.. . hasta en el tabaco.. . l4 

''Hemos mvn.ido r?ite nnnance. quid5 incompleto, en vista de las versiones fmgmcmui?s 
dadas por Estevaner. m Ftdgme~OS de mis memorias, Mdrid, 1903, p.169, y por Antonk> ]O& Res- 
trt?po, en El cancionem & Antitxluia, Barcelona, 1930, p.167. 



El romance, pues, flor escasa en nuestro Olimpo, no ha tenido perviven- 
cia en Santo Domingo, salvo en loa cantos infantiles, Lo desplazci la decima, 
como metro popular. Su aparicion nunca fue sino fugaz y esporadica. Se 
deshizo en los nisticos cantares campesinos. Aparecio. con todos sus ata- 
vios, en los Romances de la Hispaniola, promesa de Gaston Deligne s61o 
en parte ciimplicla. Asomo en la candoroxsa y mistica Juana Iiernandez, 
tan pohre como desconocida. Vivio vida intensa, pero escasa d e  poesia, 
en Ias Cachimbolas de Eulogio C. Caliral, unico de  nuestros poetas popu- 
lares que, apartandose de  la dk-ima, scilo escrihio romances. Ittrupunlcio. 
finalmente. como indudable influencia de Carch Lorca, cumdo el inmortal 
Romancero gitano recorria triunfal e1 mundo de habla hispanica. La exce- 
lente revistu Balionico. de Hor~cio Rlrincc~ Fombcma, fue h ardida palestra. 
Alli estedn, recien nacidos y ya olvidatlos, ano de 1934, aquellos "romances 
de encargo". 

Era, sin etnburgo, algo del alnia espanola que penetraba nuestro espiritu, 
como si volviesen a llenar los ambitos de  ia isla, con nuevo y encendido 
acento, los viejos romances que trujeron. en las naos descubridoras, los 
UventureMs del mar comprineros del Primer Almirante. 



PO ES^ PATR~TICA EN SANTO DOMINGO, 
APUNTES PARA SU ESTUDIO* 

En los lejanos tiempos de la Colonia, desde que el amor a la tierra nativa 
comenzo a florecer en el corazon de nuestros antepasados, nacio la poesia 
patriotica en la Isla Esqxfiola. Por encima de la hispanidad, en la incipiente 
poesia colonial predominaron los primeros germenes del sentimiento de  la 
nacionalidad, aun informe e impreciso. En los versos de los poetas satiricos 
contra la ineptitud de  las autoridades, contra la lenidad de la Real Audiencia. 
ya esta vivo el amor de patria, el ansia de mejor destino para la pequeiia 
patria, expresado en las punzantes satiras de  Lazaro He? jarano contra el gmve 
e indolente Alonso de Maldonado, Presidente de la Audiencia hacia 1552. 

Desde temprano, la poesia se hace eco de las gmndes vicisitudes de la 
Isla, ya siniestramente vulnerada desde 1586 por Sir Francis Drakc, y luego 
por los colonos franceses esaablecidos en la parte occidental de la Isla. Contra 
las huestes de Cussy y de Fontenay ganan los lanceros dominicanos, en 1691, 
la esplendente Batalla de La Limonade. Con arrogancia inusitada, Francisco 
Morillas le consagra una patricitica glosa, de  la que solo sc recuerdan dos 
jactanciosos versos: 

. . . yueparu sus once mi 
sobrun nrrt?stros setecimtos.. . 

Cerca de  un siglo mas tarde, en  1763 -y ya comienza a popularizarse el 
gentilicio dominicanc+ el olvidado versificador Luis Jose Peguero recogio 
en patriotico romance las gestas de los nativos d e  la Isla, de sus tremendas 
luchas contra invasores y picatris. El titulo de  la extensa composicion lo 
expresa todo: Romance en que m dice que los valientes dominicuraos han 

*Publirado en Curdrrnos I)orninicwins de Coltiira. T.1. nos. 1-9, Sep. 1943 - Mayo 1944. 
pp.469-511. kdicadc) :I 'ramtis HemSndez Franco. 



subi& &fendersu Isla &panola. En el comienzo de los versos se invoca la 
lealtad a Espana: 

Suenen las sonoras trompas, 
las liras y los timbales, 
mientras que mi torpe acento 
va explicando las lealtades 
que en la Espanola isla 
han tenido en las edades 
de los ya pasados siglos 
sus moradores leales. 
Pues querihdola invadir 
las naciones infernales 
de ingleses y de franceses 
por sus crecidos metales 
por sus aguas y sus montes, 
por sus selvas y sus valles, 
por sus rios y sus fuentes, 
por su caceria volante, 
sin reparar que es la Prima 
de iglesias y catedrales, 
Presidencias y Gobiernos 
y tambien de Viynatos. 
Prima de Am6rica toda, 
y joya de gran cognato, 
en que tiene el Rey de Espana 
vinculado un b'hyWdZg0.. . 

Despues refiere el poeta la tragica invasion del rapaz Francis Drake; el 
memorable triunfo contra las legiones britanicas de Penn y Venables; el valor 
de los defensores de la Isla: 



Pero el Conde de Penalva 
que entonces la gobernaba, 
con los nobles caballeros 
breve se puso en campana, 
peleando bizarramente 
Mieses, Maruchos y Vargas, 
Payanos y Fuenmayores, 
Bastidas y nobles Asas, 
Maldonados y Maftinez, 
Nietos, Paredes y Laras, 
Francos y Caravajales.. . 

Por los versos de Peguero pasan pateticas visiones de batallas y los 
siniestros nombres de Lorencillo de Canarias y Monciur Marcan. La vozpa- 
Ma, es algo mas que Espana para el poeta nativo del terruno en que nacio 
Maximo Gbrnez, Libertador de Cuba; tiene mas hondo significado para el 
que canta con tanto entusiasmo, en las soledades de su hato de Bani, el 
heroismo dominicano: 

. . .que son pocos y nosotros 
moriremos por la patria! 

El final del romance es, en si, una actitud dominicanista, consagrada 
por la poesia patriotica: 

Demosle todos las gracias 
al Senor de cielo y tierra, 
y a su madre soberana 
del titulo de Mercedes 
por patrono proclamada; 
la Santa Cruz de la Vega 
y a Domingo el gran Patriarca; 



pues teniendolos a ellos 
jamus temeremos naci-a: 
aunque vengan con Holanda, 
juntas Inglaterra y Francia; 
que aunque los viejos han muerto, 
mucha gente hay reforzada 
de  pujanza y brios, 
que de renir tienen gana: 
y esperarnoslos por horas 
por matar canalla.. . 

11 
Mas, poco habk de  valer, para espurios politicos de  la Madre Patriu, 

el heroismo de  sus lejanos hijos; ni habian de  reparar, con mengua de su 
honra, en los privilegios de Iri Espanola, la primera y mas gloriosa de sus 
colonias. La noticia de  la paz celebrada en 1795 entre Espana y Francia, 
antada alborozadamente d a d e  Juan Pablo Forner y el Conde de  Noroiia 
hasta Cied'uegos y Quintana, fue recibida en Santo Thmingo "con dolor 
de los naturales y llanto de poetas". Habia motivos mas que justos para tan 
acerbas aflicciones -elocuente manifestacion del espiritu nacional- pues de  
acuerdo con cl Tratado de  Paz de Badea la antigua Memipoli  habia cedido 
a Francia la parte espdilola de h Isla, insolito acto que Menendez y l'elayo 
calificaria de  odioso e impolitico. !Cuanta pesadumbre para los dominicanos! 
Las Familias .se aprcstin a ausentarse, antes que ser subditos de  Francia; y 
puesto que con ellas se van reliquias y tesoros, no han de  quedar bajo ex- 
trani bandera los restos del inmortal Colon. Equivwadamente exhuman los 
de  su hijo Diego, y en la mils doliente procesion los lievm al barco que ha 
de  conducirlos a La Habana. El pueblo adolorido ve la escena, clara y viva 
en la copla que repite acongojado: 



Llorar, corazon, llorar. 
Los restos del gran Colon, 
los sacan en procesion 
y los llevan a eml>arcar. 

N o  cesa d llanto de 1- p t a s .  Desde el oscuro Meso M6nica hasta el 
letrado Muiioz Del Monte en tcxlas las liras hay las mismas amarguras y el 
mismo testimonio de  amor a la tierra natal. Sus lagrimas medan todavia, 
amargamente, px las dolidas es~rofas de los Lamentos de la Isha ~ n o l u  de 
Santo Domingo, ovilleros an6nimcw, "muy malos pero muy patrioticos", al 
decir de Menendez y Pelayo. En el velado repmche al Rey que autorizo IU 
infausta cesiun, se trasluce el .sentimiento de la dignidad nacional ofendida. 

LAMENTOS DE LA lSLA ESPANOLA DE SANIY) DOMINGO 
Cuando pense ver mi grey 
sin Rey? 
Cuando mi l a 1  y fiel porte 
sin norte? 
Y -do i(h pena feroz! 
sin Dios? 
Lloro yo mi suenc atroz, 
pues me veo en un instante, 
a la que era tan amante, 
sin Rey, sin norte y sin Dios. 

Nunca consenti en mis ejes 
herejes; 
siempre persegui con brios 
judfos, 
fuerte venci, muchas veces, 

franceses; 



bebo del caliz las heces 
de la mas amarga hiel 

pues me van a hacer infiel, 
herejes, judios, franceses. 

No se vi6 en mi honestidad 
libertad; 
no se ha notado en mi honor 
error; 
ni menos en mi cordura 
locura; 
pero ya joh pena dura! 
vere, que mi ley tan justa, 
se hunde en la mas injusta, 
libertad, error, locura! 

Ahora mi feliz fortuna, 
a una 
hara el orbe me proclame 
infame 
al ver mi fidelidad, 
iguaIdad. 

iOh! Que terrible maidad! 
Que mi noble jerarquia 
vuelve el Frances a porfia, 
a una infame igualdad!. . . 
La primera en Indias que 
fe 
tuve; y con igual privanza, 
espera- 



En mi Dios, y en realidad 
caridad; 
y ahora, igualdad, libertad, 
y Fraternidad profana, 
me dan por la soberana 
Fe, Esperanza y Caridad, 

Era mi muro y pared 
Merced; 
mi defensa en la desgracia, 
Altagracia, 
norte cierto de Jesus, 
y cruz; 
mas, ya me dejan sin luz, 
sin asistencia y favor, 
quitandome ique dolor! 
Merced, Aitagracia y C m .  

Sabe bien mi desconsuelo 
el cielo; 
mis lagrimas van a inundar 
el mar, 
mis crueles penas enderra 
la tierra 
y tan despiadada guerra, 
solo por consejo sigo 
la obediencia, y me es testigo 
el cielo, el mar y la tierra. 

Yo venci mas de una vez 
al ingles., 



Ilevci de mis manos crinda, 
Holanda; 
nunca rindici mi constancia 
Frmch. 

Si ahom me doy en rancia 
obediencia al sohermo, 
sepalo asi el Africano, 
e1 Ingles, Holanda y Francia. 

Pierdo con mucho dolor. 
Pustor; 
can tormento de un infierno 
Gobierno; 
con indecible dolencia, 
Audiencia. 
iAh Dios! iQ& terrible ausencia! 
Portillc), Urizar, Garcia, 
todo me falta en un dia, 
Pastor, Gobierno y Audienc?d. 

Nudie podd murmumrlos, 
Carlos, 
mis suspiros, que es constante 
amante 
te soy con gigante amor, 
Senor; 
y ahora, con mortal dolar, 
que me cedes al francbs, 
te digo jadiijs! de una vez, 
Carlos, mi amante y sefior!. . . 



La torpe e ingmta cesion hahia de ser patriotico motivo de insphcih  para 
el genial improvisador Mew Monica. Es la Ciudad Primada la que habla, la 
que dice sus desalientos cn amrpdas  d5cimus que tienen .wlx>r de elegia: 

El diez y ocho de Octubre 
las cuatro el reloj toco 
y en un bando me descubre, 
que ya el rey me abandono. 
Quien jamas se perswadi6 
que siendo yo la Primada 
ciudud la mas celebrada, 
como rasa entre las flores, 
me quitaran los honores 
con que me vi tan honrada? 
Dia y noche llonre 
esta suerte desdichada, 
hu6rFana y desamparada 
en pocos dias se&, 
y a mis hijos los vere 
salir a peregrinar, 
y tantisimo llorar 
que en un mar me anegare. 
Sehoras y caballeros 
fui dichosa en poseer, 
y piadosa en acoger 
mis hijos y forasteros; 
soldados y marineros, 
de muy distintas regiones; 
mis costumbres, mis acciones 
a todos bien parecian, 



y gustosos me decian: 
nos robas los corazones! 

!Ay de mi, que es lo que veo! 
Las esposas embarcar, 
fuentes, para mas Morar 
de sangre, es lo que deseo. 

me queda? Que poseo? 
!Tengan lastima de mi 
Que en un instante perdi 
cuanto se podia perder 
a mi rey a quien semi. 

iAy! de mi, que situacion! 
Para mi mayor tristeza, 
servir la nacion francesa 
me afligira el corazon. 
Puertas, ventanas, balcones, 
salones, d e s  y plazas, 
chozas, bohios y casas 
en un continuo lamento, 
me serviran de tormento 
todas las horas que paso! 

Triste ciudad, desgraciada, 
tus penas yo considero, 
y aunque consolarte quiero, 
no puedes ser consolada. 
Esta justa y bien fundada 
en toda ley de raz&n, 
que debemos tu afliccion 



no solo considerar 
con ayes del corazon. 

iOh! que pena, que dolor 
como lo podre sufrir 
al llegarme a despedir 
de mi arzobispo y pastor; 
quedarme tan sin senor, 
cuya dignidad me honraba, 
cuyos ejemplos me daba 
de la mayor santidad; 
cuyo amor y caridad 
su bondad sacrificaba. 

tu, augusta, noble audiencia 
que has sido mi protectora 
por que no lo eres ahora? 
Acompaiiame a llorar con 
iagrimas de afliccion 
al entregar el bast6n 
que bien sabias empunar. 

iComo crecen las aflicciones del triste pueblo de Santo Domingo! Ya no 
es solo el dolor de ver sobre 10s gloriosos monumentos erigidos por Ovando 
la extrana bandera de Bonaparte. Ahora se recrudece el espantoso desbor- 
damiento de las invasiones haitianas, y hasta hay amenazas de depredacion 
ingiesa. El Padre Vasquez -poco despues sera victima de la sana haitiana, 
morira quemado en el altar de su propia iglesia en Santiag* compendia 
todas esas vicisitudes en una c6lebre quintilla: 

Ayer espanol naci, 
a la tarde fui frances, 



a la noche etiope fui, 
hoy dicen que soy ingles; 
jno se que sera de  mi! 

Tambih un poeta de.conocido recogeria en extenso romance el recverdo 
espantoso de las invasiones haitianas de  Toussaint, Dessalines y Cristobal; la 
sangrienta cautividad de Santiago; el dramatico asedio de Santo Domingo; 
el barbaro deguello d e  Moca: 

Como no se eclipsa el Sol 
y se extremecm los cielos, 
la tierra tiembla de espanto 
al ver tantos sacrilegios? 
iOh %rito Dios que sufris 
can execrable despecho, 
mi& con benignidad 
y rostro afable y seirno 
a todas los pecadores, 
y asentad en vuestro reyno 
las almas de  tantos fieles 
que en estas guerds han muerto! 

Mas, ni el horror de las dantescas invasiones, ni el poderoso senorio de 
Francia aniquilan el heroismo dominicmo ni destruyen en la inerme pobla- 
cion de  Santo Domingo su amigada hispanidad. Contra los franceses se alza 
Sanchez Ramirez y abate en Palo Hincxdo, las soberbias aguilas francesas. 
Los poetas celebran el suceso. Andres Muiioz Caballero escribe, en ocho 
octavas, una Representacion gratulatoria, asi como otros versos ocasionales 
alusivos a una alegoria en que figuraba un monstruo con a k z a  y rostro 
humanos, patas de  le& y cola de serpiente, y una ninfa con unu bandera 
espanola, enfrenando la cabeza del monstruo: 



Este bruto que aqui me veis domando 
tan cargado de corazas y de  arneses, 
es el que en Espaiia entro robando, 
el grande Emperador de  los franceses. 

Si, gracias a la Reconquista $picamente realizada por Juan Sanchez Ra- 
mirrz, por voluntad de  los dominicanos vuelve a senorear la bandera de 
Espila en  la parte oriental d e  la Isla, no faltan patriotas que inutilmente le 
insinuen al h i . ro~  crear una Republica, siguiendo el ejemplo de Venezue- 
la. Entre ellos esta el Dr. Jose Nuhez de  Caceres. Aunque sus esperanzas 
y empenos han sido frustrados, el es el que cinta las glorias de  la gesta 
menicmble. Su canto no va dirigido a Espana; su hispanidad es meramente 
externa, velo que cubre sus ocultas intenciones. Su patria, tantas veces 
mcnrionada, no es Espafia, sino la patria que el haria libre en 1821. Olor 
de tima nuestra se alza d e  sus estrofas; amor de patria atormentado por 
comprimidas ansias de  redencion. Una y otra vez, en sus versos, asoma 
la migica palabra: 

- Q u e  al suelo putrio causa la memoria.. . 
4 u e  de extranjero yugo redimieron 
la Patria, y dulce libertad le dieron.. . . 
-El suelo patrio de  opresion forzada.. . 
-Hijos del Yuna, de Casuy, Almirante, 
que el natal suelo con valor rescatan!. . . 
-A honor perpetuo de  los naturales, 
el tiempo no grabare en los anales.. . 

Ahora, los que iioraron en tristes versos ka funesta cesion a Francia, 
pueden enjugar su llanto. La patria ha sido rescatada, y la poesia patriotica 



es corona de laurel para sus h6roes. Inso,.pechada(i; aires de libertad soplan 
en el cdlebre Epinicio: 

A LOS VENCEDORES DE PALO HINCADO 
En la accion del 7 de noviembre de 1808 Jose NuIiez de Caceres dedica 

la siguiente Cancion. 

Por mas que se atavia 
La rubicunda aurora de colores 
Para anunciar la aparicion risuena 
De tan plausible 
Sus varios y esmaltados resplandores, 
Son oscuro bosquejo, debil s e h  
Del almo gozo, del placer y gloria 
Que al suelo patrio causa su memoria. 

Otros sus perfiladas 
Plumas empleen, su talento agudo, 
En acertados planes y mejoras; 
Las espigas doradas 
Aquel ensene al labrador forzudo 
A cortar con las hoces segadoras: 
Quien el desorden publico y la intriga 
Con la picante &tira persiga. 

Yo envidio el laborioso 
Afan de tanta abeja artificiosa, 
Sin poder competir con su desvelo; 
Mas de zangano ocioso 
Por evitar la nota indecorosa, 
Pedire a Clio con ardiente anhelo, 



Que, embotando su trompa, los campeones 
Cante de Palo-Hincado, y sus acciones. 

Rogarela se quite 
La corona marcial de su cabeza, 
Y entretejida de olorosas flore 
Venga, y la deposite 
Por premio del valor y fortaleza. 
En la de estos heroicos vencedores, 
Que de extranjero yugo redimieron 
La patria, y dulce libertad le dieron. 

Si palaciega mano, 
O & grado, o por fuerza en Basilea 
FirmtS la esclavitud de la Espanola, 
Hoy el empeno vano 
Se deshiio, ganada la pelea 
De estos guerreros por la virtud sola: 
Que el aulico servil todo estipula, 
Y el patriotismo nunca capitula. 

Los que pueblos oprimen, 
Perpetuen su fama ensangrentada, 
En columnas, y en alto capitolio 
Para los que redimen 
El suelo patrio & opresion forzada, 
Hay mas estable y apreciado solio 
Erigido en el pecho, y por las manos 
De sus reconocidos ciudadanos. 

La tierna madre al hijo 
Que los pueriles anos aun no alcanza 



De esta funciOn le explica el :iparato, 
Con cuidado prolijo 
Le habla de la enlboscada, de la lanza, 
Como se vencio luego en  brevc rato, 
Y el c~rdzon asi con lo que aprende 
En ardimiento h9lico se enciende 

Es%a temprana escuela 
Ensena a hacer el noble sacrificio 
Del bien inapreciable de la vicla. 
Por todo nos consuela 
De amada libertad el beneficio 
Venciendo can honor si es adquirida 
Que habiendo de murir todo nos sobra, 
Y todo con vencer despu2s se cobra* 

En ella es que se bebe 
Aquel lenguaje energica, aquel brlo 
Con que el jefe a sus t m p s  asi arenga: 
"Soldados, hoy se debe 
Pelear por la Patria, y yo confio 

Que nadie ceda, ni a partido venga: 
La vida pierda quien cobarde huyere, 
Matadme a mi, si yo la espalda diiere". 

Los que con faz serena 
A sus p.ies ponen la europea cerviz 
En Mt>scow tremolan su estandarte; 



Los laureles de Jtina, 
Las pidlrnas de Marengco y Austerlitz 
Aqui marchitan con adverso Marte. 
Setecientos soldados aguenidos 
Como de un rayo al golpe son vencidos. 

Collados eminentes, 
Quebradas y laderas y malezas, 
Y grdmas que alfombrais a Palo Hincado, 
Dad muestras evidentes 
De sensibilidad por las proezas 
De los que un nombre eterno os han ganado, 
Vestios de verdor alegre y vario 
A honor de tan glorioso aniversario. 

Cuando pase el viajero 
Por estas apacibles soledades, 
El pie detengd, y con oido atento 
Al genio placentero 
Que en torno aqui derrama amenidades, 
Oiga decir con armonioso acento: 
Sanchez Ramirez, Carbajal, Mercedes, 
Vasquez y Sosa, Frias y Paredes. 
!Gloria eterna a los bravos 
Hijos de Yuna, de Casuy, Almirante, 
Que el natal suelo con valor rescatan! 
Yaceriamos esclavos 
Si ellos con el acero rutilante 
Las viles ataduras no  desatan. 
Almas insignes, mibid por fruto 
De nuestra gratitud el fiel tributo. 



Que la historia pere7x.a 
Si no trasmite tan ilustms nombres 
A la posteridad m& aparra&; 
Y la Fama enmudezca 
De los Irmnidas y mcientas hombres, 
Si el siete de Noviembre y su jornada, 
A honor perpetuo de los naturales, 
El tiempo no grahatv en los anales. 
(1809) 

cQue eficacia, que repercusion tiene el Epinicio de Nunez de Caceres en 
aquellos momentos en que Espana no .se decide aun a satisfacer la esperada 
recompensa promt%ida a los heroes de Palo Hincado? Hon& y grave. El dia 
lo de ciicirtmhre del 1821 el poeta p r o c h  la independencia de la parte 
espanola de la Isla: junto a 61 estan los heroicos soldados de la Reconquista. 
Ccmw siempre, la libertad ha tenido otra vez animadotes germenes en la 
poesia, h poesia partidtica. 

Nufiez de Caceres, decia Cesar Nicolas Penson, "cantaba asunto original 
y nacional, y daba la nota patriotica, que ha sido la que mas ha resonado 
siempre en nuestra poesia, porque esta patria nuestra ha sido la mas infortu- 
nada de las patrias!". Infortunadamc~te, la cerrazon haitiana cayo de subito 
sobre el inerme Estado que acababa de m a r  Nuiiez de Caceres, y d 9 de 
febrera & 1822 se inicio el largo y ominoso cautive& ba6116nic0, segun la 
pintoresca frase de la versificadora Dona Ana de Osorio. Por mucho tiempo 
han de enmudecer las epicas trompetas de la poesia patri6tica, aunque el 
alma dominicana, ora sacudida por hondos sentimientos de hispanidad, 
ora estemecida por renacientes impulsos de dominicanidad, rechaza y 
odia al oscuro dominador. Ni aun por medio de la poesia puede expresar 
sus dolores y sws ansias. Mientras tanto florecia en la isla hermana, la Isla 
Mayor, ya en su suelo o ya en el deastierro, d p~ta dominicoabano Jd 



Maria Heredia -bardo nacional de Cuba como fue Gom= su heroe maximo- 
Cantor del Niagara y del Himno del l3oserrad0, cuya poesia patrii>tica .seria 
iuego la antorcha que iria de mano en mano, de Narciso U>pez a Cespedes, 
y de *monte a Gomez, y a Macuto, reencendida por Marti. 
Ya en 1830, un vil y torpe versificador extranjero, Joaquin Gonzaiez, escribici 
un pseudo-poema, iu Haiciada o el Canto & h libertud. La Maikuda, lo 
iiamaban los patriotas dominicanos. Nada hay de poesia en tan menguados 
versos, ni tiene acento patriotico alpno, a pesar del frustrado intento del 
coplero. De la palma de la libertad. erguida en la Plaza de Armas, cerca de 
h Catedral, dice Gonzalez, y basta esta muestra de su numen: 

&bol el mis insigne has~a hoy plantado! 
iCuantas de tu poder muemm &S bellas 
con ese tu rxnaje matizado, 
y ese pensil subido a las emlhs !  
!Por la paz me pareces cultivado. 
despues de haber lanzado mil centellas! 
La paz y guem ocultas en tu .seno, 
iOh de sublimidad simbolo lleno! 

Orto poeta extranjero, morador de las riberas del Ozama, el ciudadano 
frances Napolmn Chevremont D'Alhigny, le canta a la diosa libertad. Sus 
versos, de diversa medida, se inician con estas dos estrofas: 

Quand du sein de la nuit profonde 
La volont6 du Createur 
D'un seul mot eut produit le monde, 
Digne ouvrage de son auteur; 
Pour manifester sa puissance, 
A i'homme donnant l'existence 
" 1 1 le fit mi de 1'Univem 



Puis du haut des cieux qu'il domine 
Dieu se leve et sa voix divine 
Se fait entendre dans les airs: 

Mortel, chStive creature 
Que mon i;ouftle vient d'animer, 
Hornme, regne sur la nature 
Pour me servir et pour m 'aimer. 
Sois livre, au @ de  ton envie, 
Tu peux, chaque instiant de  ta vie, 
Disposer de ta volonte; 
Du bien et du nial la semence 
Est en tai: vis, uavaiiie, pense, 
Je te dmne  la liberte. 

Por iamentabies que fuman los versos de  Gonzalcz; por incomprensibles 
que fueran para muchos las estrofas francesas de D'Albigny, de 1831, el sedi- 
mento de poesia pamtica que no deja de  h a k  en sus composiciones, pro- 
duce ese fermento de  ansias y de dolores que se agita en el alma del esciavo 
al conjuro de  la palabra libertad. Cada cual la interpreta a su manera, y, por 
fortuna, la libertad cantada en La Haiciadu y en La Gregorienne no es la 
libertad porque suspira angustiado el puebla dominicano, hundido en el 
sombrio cxutiverio: es la libertad a punto de nacer, como luz encendida en 
noche impenetrable, en la mente y en el corazdn de  Juan Pablo Duarte. 

IV 
Si en su propia pattia los dominicanos apenas podian aImr la voz sin riesgo 

mortal, los que consewahm, en playas extranjeras, el amor a la tierra nativa, 
volvian a ella los td5- ojos y le decian sus patricjtims cuitas, coma a una amada 
ausente y en afrentosa cautividad. Entre eso dominicanos .se cuenta el joven 
poeta FmnciscoJavier Angula Guridi, cuya familia fue a residir en Cuba a raiz de 



la invasihn haitiana de 1822. En 1843 publica su primer libm, E~zsayospoeticos, 
en Puerto Principe, Camaguey. El poeta no olvida a su patria: al par que 
muchos dc los que, como Duarte, difunden por todo el pais las primeras 
ideas de libertad, Angulo Guridi la invoca repetidamente en sus versos. Son 
poesias del destierro, en que el patriot'a expresa las desazones que le causa 
el angustioso estado de la tierra natal, oprimida por oscvro dt5spot.a. 

En la obra del bardo adolescente abundan los temas dominicanos. Las 
tres primeras co~nposiciones, de 1839: El Hmenafi, el petreo hstibn de 
Nicolas de Ovando; El rio Isabela; El Ozama; Maguana, de asunto indige- 
na, y A2 rio Yuna, de 1840. Ilusiones, de 1841, recoge reminiscencias & 
Santo Domingo, del Yabacao, de Magwna. De 1842 hay cuatro poesias: La 
cuita, de asunto indigena, en que recuerda el Yurna y a Neiva; La gruta 
& Santa Ana, las cuevas de las cercanias de su pueblo natal; A mi Patria, 
versos en  que llora los infortunios de Santo Domingo; y EJperanza, en  la 
que expresa sus ardientes ilusiones de retomo. El mismo acento patri6tico 
anima esas poesias; las mismas amargas pwadumbres de ver la patria en 
manos de inneles arraeces; el mismo fervor por las cosas y los nombres de 
la tierra amada: rios y montanas; d color locxl amorosamente guardado en 
las pupilas del infante que dejo el Ozarna en hora aciaga, cuando protervos 
lobos destrozaban el inerme cortijo. 

El Homenaje es, quizas, hasta ahora, la mas antigua poesia dominicana 
del destierro que ha llegado a nosotros. Todavia el poeta, que apenas cuenta 
diez y ocho anos, no tiene la maesuia de  que luego haria gala. En cambio, 
en sus versos no falta el fervor patribtico expresado tempranamente: 

EL HOMENAJE 
Sobre un baluarte musgoso 
se eleva altivo homenaje, 
gallardo como el plumaje 
de su ultimo campeon. 



Fuerte dique donde el tiempo 
se debilita impotente 
coloso que hunde la frente 
detras de la azul region. 

Hele alli.. . el navegante 
por la tormenta azotado, 
liora al ver desarbolado 
su antes galano bajel; 
pero alienta cuando asoma 
la torre su frente cana 
cual nubecilla liviana 
de la tierra en el nivel. 
ias olas infatigables 
que por liegar se atropellan 
y alla en la playa se estreIlan 
con horrisono clamor; 
refrenan la torpe im 
cuando su base humedecen, 
y mansamente se mecen 
por su inmenso rededor. 

Hele alli, que aunque gimiera 
a la voz de dos naciones 
cuyos raros pabellones 
vio en sus muros tremolar, 
las falanjes vencedoras 
temblaron al ver su frente 
que ensenoreada y luciente 
con los cielos fue a chocar. 



Y en mengua del tiempo audaz 
existes, fuerte coloso, 
teniendo a tu pie sombroso 
un pieiago mugidor: 
y a la falda una ciudad, 
y tras la ciudad el llano 
donde se agitaba ufano 
un pueblo batallador. 

Entonces, torre de siglos, 
donde mismo estas agora, 
de la palma inspiradora 
el penacho se mecio. 
Y a su sombra apetecida 
por las tardes de verano 
el tostado americano 
sus privilegios cant6. 

Mas vinieron otros dias 
de fatidicos celajes, 
y cayeron los follajes 
de las palmas sin verdor: 
y los cardos germinaron 
sobre la tiem insolentes, 
alzando doquier las frentes 
infestando con su olor. 

Tu fuiste, hermosa torre, 
y a N Ser paso el Otofio, 
cada palma di6 un retoiio 
y comenzo otra estacion. 



Y pronto se vi6 flotando 
sohre tu cupula, erguido 
de rojo y azul suhido 
matizado phell6n. 

Mnde esvi.. .? Por que mis ojos 
no admiran ya sus colores? 
De una aurora a los albores 
mutilado cayo al mar! 
Cayo.. . y el asta desnuda 
hora es juguete del viento, 
sin que nadie, nadie acuda 
por tomarla a engalanar!. . . 
Sin emhsgo, eres un sueiio 
que entre flores se concibe, 
cuando la luna describe 
con su luz tu magestad: 
y tremendo mensajero 
de la pavorosa nada 
cuando alli, tu sien nevada 
se alccinzri en la txscuridad. 

Entonces se poma el hombre, 
el toro exhala bramido 
y huracan tras un silbido 
llega en alas del horror: 
las nubes se van deshechas, 
atcinito el mar sc esconde, 
zumlm el monte, y le responde 
la tierra en sorda temblor. 



Mas jay! Yo quisiera verte 
pacifico o turbulento 
y en un hora de contento 
mil de penas olvidar.. .! 
Quisiera besar los muros 
por do subes al Eterno, 
y tambien su tez de invierno 
al caro patrio solar. 

Veinte anos de expatriacion 
y de  infortunio constante 
descoloran mi semblante 
dando en 61 la palidez: 
veinte anos! Mas no han podido 
robarme en su suelo triste 
la esperanza que. me asiste 
de saludarte otra vez. 

Que aunque Cuba, tierna hermana 
de mi pauia borascosa, 
aliviara carinosa 
mi cruel peregrinacion, 
el Sol que nacer me viera 
no p u d e  olvidar la mente, 
y espera alumbre fulgente 
un hora de redencion. 

Homenaje! Esbelta torre! 
la de nubes coronada: 

estas py! ocultada 
que no te puedo encontrar? 



tu, manso Isabela, 
con tus arenas de oro.. .? 
joh! nunca podre mi lloro 
con tus aguas, rio, mezclar. 

Tambien en su poesia EFpwanza, dedicada mas tarde a su hermano 
Bernardo, se duele de las desdichas de la patria, asolada por el violento te- 
rremoto del 7 de mayo de 1842, y hace claros vaticinios. Cerca de dos anos 
desput5s podian cumplirse sus anhelos: 

ESPERANZA 
A mi bennano B. A. y C. 

Tres lustros son, desventurado hermano, 
que de la patria el horizonte puro 
dejamos al querer de un hado insano 
perdido a espaldas del inmenso mar. 
Tres lustros jay! que sin cesar luchamos 
por llegarle a vencer en tierra exuaila, 
llorando por tornar a la campana 
del suelo do nacimos a penar. 

Mas no te aflijas.. . furibundo el cielo 
Y el implacable terremoto es cierto, 
que en un inmenso y arido desierto 
han convertido nuestra patria ayer. 
Es cierto si, que el arrogante Yurna 
acabo de cumplir mi profecia; 
"en hondo abismo trocarasla un dia": 
mira que resta de su antiguo ser! 



No importa. Alerta, que talvez rnaiiana 
sobre tantos abiertos precipicios 
fabricaran soberbios edificios 
que recompensen el pasado mal. 
Alienta, alienta. El porvenir sombrio 
limpio & nubes a mis ojos brilla ... 
tornaremos a ser, hermano mio, 
bajo la azul atmosfera natal! 

Tambien en la patria, a raiz del terremoto, los poetas expresan, frente al 
opresor, sus ideas de libertad. Nunca falta en la contienda el verso revolu- 
cionario, elemento & combate. Contra menguados versificadores, la musa 
popular agita su restallante Mtigo: 

por la cuadrilla 
de la loca independencia, 
para despues en su audiencia 
ir a mendigar la silla? 
Tu si que eres la polilla 
que con villano aguijon 
roe la nueva faccion, 
la que despues te engrandece, 
porque eso siempre acontece 
al que no tiene opinion. 

En las postrimerias del 1843, en visperas de la Separacion, circulan su- 
brepticiamente las coplas y las decimas patrioticas del trinitaria Jose Maria 
Sena, estimulando el fervor nacionalista. El 27 de febrero de 1844, al ser 
proclamada la Reptiblica Dominicana, la poesia patriotica cumplia su alti- 
simo destino. 



Ya la Patria es libre y los humildes Tirteos dominicanos pueden cantarla 
en voz alta. Las dolientes liras, que estaban como suspensus en un Iurgo 
acorde, la elegia de  la dominaci0n haidana, rompen en canticos de guerra. 
Se inicia entonces un nuevo ciclo de  la poesia patriiitica dominicana. En 
el alba misma de  la Republica, el 29 de febrero, el soltado y p t z a  Felix 
Maria Del Monte, mientras hace su primera guardia en ku Fortaleza de la 
que acaban de  ser expulsados los haitianos, escribe d primer Himno Na- 
cional, arito de guerra que con musica de Juan Bautista Alfonseca se canta 
desde entonces en los cvmhates y en las fiestas patrias, hasta .ser sustituido 
definitivamente por el Himno de  Pnid'homme y de  Reyes. En d IIirnno 
de  Del Monte el coro repite Isi palabra espanoles. Ello asi no solo por estar 
viva nuestra hispanidad, sino tambih porque el haitiano no llamaba a sus 
victimas dominicanas, sino espaiiok: 

CORO 
Al arma, espanoles, 
VoIad a la lid! 
!Tomad por divisa 
Vencer o morir! 

Nobles hijos de  Santo Domingo 
Erguid vuestra frente guerrera, 
Y sahudos volad tras la fiera 
Que el sohr de Colon dwasto; 
A sus huestes, ci>hardcs e impias, 
El tcmx y exterminio llevemos; 
Y los himnos de gloria cantemos 
Secundados del fiero caiion. 

Al arma, patriotas.. . 





Guerra a muerte sin tregua, patriotas! 
Si ser libres por siempre queremos, 
De la historia con sangre borremos 
Cuatro lustros de llanto y dolor! 
Sepa el mundo que a nombres odiosos 
Acreedores jamas nos hicimos 
Y que siempre que gloria quisimos 
Nuestro carro la Gloria a&. 

Al arma, patriotas.. . 

No hay piedad! El haitiano insolente, 
Penetrando en los patrios hogares, 
Profano nuestros templos y altares 
Nuestros fueros oso atropellar; 
Y el pudor de la dndida virgen, 
Y las canas del misero anciano, 
Y cuanto hay de sagrado en lo humano 
Ultrajo con orgullo procaz. 

Al arma, patriotas.. . 
Mas hoy tiembla convulso leyendo 
De los cielos la justa sentencia 
Y amenazan su odiosa existencia 
Diez mil lanzas que afila el Honor. 
Compatriotas! que el exito es cierto! 
Libertad con valor conquistemos; 
Y el cnizado estandarte plantemos 
Del haitiano en la oscura mansibn. 

Al arma, patriotas.. . 



Desde el comienzo de la lucha con Haiti, la nota patriotica es la pre- 
dominante en la lirica dominicana. En la ciudad, en los campamentos, esta 
presente la poesia patriotica. Ella alegra el vivac en las horas de tregua y 
enardece al soldado en el combate. Las decimas que corren de boca en 
boca, que los soldados cantan al son del tiple, parecen joyas del romancero 
castellano: 

Los bravos dominicanos 
con un valor vedadm,  
el veinticuatro de enero 
vencieron a los haitianos. 

Campos de Sabana Larga 
testigos de esta victoria. 
Para nosotros, jla gloria! 
Para ellos jmemoria amarga! 
Con repetidas descargas 
en los bosques y en los llanos 
gran parte de esos tiranos 
sucumben a nuestro empeiio; 
y otra vez los cibaenos 
vencieron a los haitianosl 

Hasta en la poesia festiva, como en jocundos Aguinaldos de 1845, esta re- 
sonante y vivo el acento patriotico, que trasciende a los campos de batalla: 

Mientras la pelona 
se esta haciendo gestos, 
cantemos muchachas 
y alegres bailemos.. . 



Mil cosas curiosas 
de niuy buen aguero, 
anuncian que el ano 
no sera funesto. 

Tendran los soldados 
mas r5pic.b ascenso, 
si empunan la lanza 
con brioso denuedo. 

Nuestros enemigos 
no alzaran el vuelo, 
pues ora llevaron 
un ala de menos. 

Nuestra Republica 
en muy breve tiempo, 
tendra relaciones 
con otros gobiernos. 

Y vendrin enviados 
e iran los nuestros, 
y se hara el solemne 
reconocimiento. 

No es el Himno de Felix Maria Del Monte el unico que enardece al 
soldado. Abundan los Himnos degumu: de Felix Mota, de Antonio Delfin 
Madrigal, de Davilu Fernandez de Castro. La musa popular patriotica, rece 
ge los episodios de la gueri.  Desde Cuba, la dominicana Natividad Garay 
escribe su Canto u los dominicairas dspu& & la butulla de las Carreras. 
Regresa al suelo natal d poeta Francisco Javier Angulo Guridi, en cuyos 
versos de 1839 ya expresaba sus espermzas de retorno y de libertad p r a  la 



tierra amada. Al llegar al Ozama escribiij una de sus mas celebradas poesias. 
En ella se lee el mas bello serventesio de nuestra lirica: 

!Quien te dijera, Grecia, que algun dia, 
modesta virgen de la indiana zona, 
su delicada frente adornaria 
con el mismo laurel de tu corona! 

En febrero de 1853, al acercarse al Ozama, ya tiene de nuevo ante los ojos, 
como en sus tiempos infantiles, la marcial vision de la Torre del Homenaje: 

A LA VISTA DE SANTO DOMINGO 
El almo sol del eter se desprende 
palido y tibio cual naciente lima; 
el leve encaje de la espuma hiende 
sepulcro hallando donde hubiera cuna. 

Aligera la nave se desliza 
trapos abriendo al aire vagabundo, 
y ondas y ondas con soberbia riza, 
y taja el manso mar del Nuevo Mundo. 

Sobre la popa que se abate y sube 
como una arista, que sacude el viento, 
sigo la marcha incierta de la nube 
que rueda en el bruilido h a m e n t o .  

Imagen fiel de la esperanza mia 
que al punto mismo de tender d ala, 
de lo infinito entre la niebla fria 
como el aroma de h flor se exhala! 



Oh! Cuanta soledad! Por Dios que el hombre 
no comprende el valor d e  su heroismo; 
que hay en d orbe entero que le asombre 
si doma con su arrojo hasta el abismo? 

Mas.. . Tierra! Tierra!, exclama 4 marinero 
que rara vez o nunca al verla siente, 
y yo que ha tanto su vision espero 
salto a la prora del bajel crugiente. 

Oh Dios! Es cierto -en la flotante faja 
que el horizonte palido semeja, 
hay una forma que la espuma taja, 
y fin se adelantar, y al fin se aleja. 

"Ved -repite el marino-, ved e1 puerto 
dejad que rompa menos el oleaje 
y adusto cual las moles del desierto 
podreis reconocer el Homenaje". 

Si, le vere! Que el palpitar violento 
de mi indomable corazon, el llanto 
que en transparentes lagrimas sin cuento 
brota al compas de mi secreto encanto. 

Este inefable gozo, esta alegria 
que embarga dulcemente mis sentidos 
no bien al largo de la mar bravia 
miro el Fin de mis ayes y gemidos. 

Todo concurre a persuadir a el alma, 
esceptica al poder de la experiencia, 



que pronto, iy tarde! gustad la calma, 
de mis pasados dias de inocencia! 

He ahi la torre a cuya libre sombra 
se agita sin estorbo un pueblo fuerte, 
que con sus triunfos a la Europa asombra 
y alienta al debil que suspira inerte. 

La misma torre que en su oscuro seno 
viera a Colon entre pesados @Uos, 
sufrir conforme y desafiar sereno 

la envidia torpe de cien mil Badillos!. . . 

iQuien te dijera, Grecia, que algun dia 
modesta virgen de la indiana zona, 
su delicada frente adornaria 
con el mismo laurel de tu corona! 

Cuatro lustros gimio.. . iEl Sol que apenas 
esmalta de los montes la verdura, 
se canso de quebrar en sus cadenas 
los vivos rayos de su lumbre pura. 

Mas por fortuna con potente mano 
el labaro agito nuevo Leonidas, 
y fueron las ensenas del tirano 
en palmas y laureles convertidas! 

Hijos de Cuba! -&dios! La patria d a  
saludo al fin al borde de los mares, 
la perla tropical que ayer g-a 



y ora libre .se ostenta al Mediodia 
bajo el dulce rumor de sus palmares. 

Por siempre vivireis en mi memoria 
mientras dure mi ser, nobles cubanos; 
vuestros recuerdos formaran mi historia; 
y aunque tan lejos.. . mi placer, mi gloria 
sera llamaros ante ei mundo hermanos! 

Si, que a la lumbre de una misma estrella 
nuestra infancia y juventud pasaron, 
y una fue nuestra languida querella, 
y nuestras almas tras la sombra bella 
de una misma esperanza se lanzaron. 

Voy a ver esa tierra de hermosura, 
que se dikita en vuestro mismo Oriente: 
a pisar de sus prados la verdurd, 
y a vivir aspirando el aura pura 
que se aspira en un pueblo independiente. 

Voy a llorar sobre las losas frias 
que cubren la mitad de mis abuelas 
y a contemplar despues los claros dias 
que profugo entre llantas y agonias 
vi del futuro tras los anchos velos. 

Voy a escalar los muros vencedores 
de la esplendida Roma americana, 
a saludar su Tito y sus Pretows; 
sus fuertes indomables defenso)res, 
orgullos y prez de la region indiana. 



Voy a pisar los campos ya gloriosos 
donde aun la sangre del tirano humea, 
y al son de los torrentes sonorosos 
que bajan a los mares procelosos 
los hechos a cantar de mi Ydumea. 

Empero de la noche 
las tintes misteriosas 
descienden presurosas 
a un tiempo confundiendo 
los cielos y la mar; 

Y saltan de su broche 
mil timidas estrellas, 
y doblan sus querellas 
las olas, sacudiendo 
la nave sin cesar. 

Ya anda se distingue 
ya todo se confunde: 
el blanco lino se hunde 
bajo un espeso manto 
de funebre color. 

Y el aura suave extingue 
su musico lamento, 
y el alma apresa siento 
doblada ante el espanto 
que reina en derredor. 

Hijos de Cuba! Adios! Cuando en Oriente 
el alba asome y nos revele el dia 



llorando de  placer la altiva frente 
dare en el polvo de la patria mia. 

VI 
Asi, de 1844 a 1856, anos de la jornada libertadora, la poesia patriotica 

esta en plena funcion civil, si a veces pobre y desmedrada, en cambio ani- 
mada siempre por los mas vivos ardimientos del patriotismo. 

Desde antes de terminarse la guerra con Haiti, en la poesia patriotica 
dominicana se produce un interesante fenomeno. Con el comienzo de las 
luchas civiles ha cambiado de rumbo. Los poetas dominicanos, casi todos, 
son arrojados por Santana a playas extranas, Entonces, en esta nueva paesia 
del destierro, genuina, poesia patrihtica, se habla de  independencia, frente 
al haitiano, se habla de libertad, frente a Santana, a la vez que el color local 
anima por vez primera nuestra poesia. Por eso, con el mayor acierto, Felix 
Maria Del Monte. Nicolas Urena, Jose Maria Gonzalez, Ilaiiian a sus poesias, 
aquellas en que aspiran a representar la Patria, Cantos dominicunas. Son los 
mas bellos dias, ano de 1855, de nuestra poesia patriotica. 

Tambien en el destierro hay otros poetas y versificadores que no cesan 
de cantarle a la tierra nativa, siempre con acongojado acento y con ansias 
de  mejor ventura para la Patria: Duane, Pedro Alejandrino Pina, Felix Mota, 
Encarnacion Echavarria Vilaseca de  Del Monte. 

Observa Cesar Nicolas Penson que "lo que se ha llamado en  los paises 
de la America Latina poesia de Iu ind~pendencia. de que son muestras en el 
Ecuador el Canto a./unfn, de Olmedo, y en Chile las fogosas, desalinadas 
y declarnatorias estrofas del fraile de  la buena muerte, Camilo Henriquez, 
no tuvo lugar de  darse en Santo Domingo por ocurrir la fundacion de la 
Republica cuando se desarrollaba el movimiento literario en America bajo 
las banderas del romanticismo". 

En efecto, nacio Ia Republica en plena epoca romantica, en la que 
mal podian reproducirse, con toda su fuerza y colorido. los arrebatadores 



canticos de la epica espaiiola, ni las belicas estrofas & los poetas de la 
revolucion suramericana. 

Mas, por lo comun, en la poesia patriotica debe prescindirse de la ca- 
lidad poetica, del merito rigurosamente literario, y aceptarla como factor 
de eficacia imponderable en la propaganda patriotica, en la difusion de las 
ideas de libertad, en la vivificacion del sentimiento de Patria. Por eso eiia 
atesora inapreciables testimonios de la historia, de su intima esencia. Como 
casi siempre es hija del sentir popular, hay en ella mas veracidad que en los 
documentos politicos, mas o menos convencionales, turbias aguas a cuyo 
fondo diidmente llega la luz de la verdad. 

Ademas, en decadencia la poesia dominicana bajo el dominio de Haiti, 
de las enmohecidas arpas apenas podian exhalarse debiles cantos. En la 
guerra con los antiguos dominadores, en la oscura IIziada, faltaba Aquiles. 
No podia serlo Pedro Santana, desde temprano odiado por los poetas de su 
tiempo. Ellos representaban el liberalismo, y Santana, desde 1844, encarna- 
ba rigurosamente la organizacion y la fuerza, a lo que siempre se le di6 el 
nombre de despotismo. 

VII 
La malaventurada anexion a Espaiia, realizada en 1861, produjo un 

interesante espect6culo en la vida dominicana. Hasta los escasos poetas 
amigos de Santana se vuelven contra el y le apostrofan sin piedad en sus 
versos patrioticos. Dos poetas mueren entonces en el cadalso: Felix Mota, 
junto con Shchez, el 4 de julio de 1861, y Eugenio Perdomo, el 17 de abril 
de 1863. En los campamentos de las legiones restauradoras, ya iniciada 
la guerra en Capotillo el 16 de agosto de 1863, los soldados repiten sus 
patri6ticos cantos: 

A las armas, manigueros 
cantemos la libertad, 



que somos dominicanos 
del Partido Nacional. 

Aigunas cmciones de acento bdico eran los himnos de los mambks: 

Si es preciso morir, inoriremos. 
Dominicanos, la espada empuiiad 
moriremos matando y gritando 
ibertad, libertad, libertad! 

Libewdd, libertad, sacmsanto 
siempre fu6 tu nombre y sera, 
poclrds vernos morir en tus aras 

pero morir en cadenas jamas. 

Cruz blancx es Iu divisa 
que noks constituye en Ndcion, 
bajo esa cruz preferiremos 
1u muerte o 1a kstuurdcion. 

Al terminar la vicmiosa guerra rwntru Espana, la poesia patriotica llega 
hasta el teatro. En ki comedia i;acbamsy rnanzgucms, de Fruncisco Javier 
Angulo Guridi, salen a la escena tocidorcs de tiple, reluce el clasico mache- 
te, se habla en lenguaje c:mqwsino. Es l ira representaci6n del drama de la 
Patria en que 1:i poesia patri6tic.a es parte principalisima: 

K..paiia otri ve no g u e i ~ i  
a pisai nuaro derecha.. . 

Con la Restauracion se inicia un nuevo ciclo en la historia de la 
Republica. En el proceso de  depuracion de la idea tzucionul, de intc~lec- 
c i h ,  como h llama el Dr. Pedro Hedquez Ureiid, la p ~ s h  patriotica es 



elemento esencial. Ella resuena entonces, como el mas vibrante son &l arpa 
dominicana, en los patrioticos cantos en que se expresan las nuevas ansias & 
progreso y libertad para la patria; y en que restallan virilmente los apcktrofes 
contra los planes proditorios de  1869, contra el despotismo, contra la guerra 
civil, y contra todo lo que entorpece el normal desarrollo de la Nacion. Asi 
contribuye la poesia a la formacih de la conciencia nacional. 

Tras la nueva crisis del liberalismo, desvanecida en 1874, se reinicia la 
era de libertad. Todo respira libertad en la desventurada Patria. Los ida- 
mantes grillos, simbolo de la tirania y la opresion, son arrojados al mar. Se 

organizan los partidos politicos. Se reafirma el concepto de Patria, contra 
todo antinacional empeiio. N o  solo hay libertad en la Republica, sino que 
tambien se lucha en suelo dominicano por la Libertad de  Cuba. Pasan por 
el Gobierno Espaillat y Gonzalez; luego Billini. Y asi, entre resplandores de  
libertad y aciagas sombras de opresion y caudillismo, llega la Republica a 
las ultimas decadas del siglo XiX, el siglo de la libertad. 

En ese instante de la tiimultuosa vida de  Ia Nacion, la poesia patriotica 
dominicana encuentra su maximo interprete: SaIom6 Ureiiu. Los grandes 
poetas J o d  Joaquin Perez y Gaston Fernando Deligne comparten con ella, 
en su tiempo, las mas altas glorias del parnaso nacional: ambos le cantan a 
la Patria, desde la leyenda indigena hasta la exaltacion de la bandera. Las 
Fantasiizs indQenas de Perez, como la poesia de los siboneyes del cubano 
Fornaris, puede ser considerada "poesia patriotica indirectaw. Galarip.w es 
la obra de un patriota, del verdadero patriota que fue Gaston Deligne. Pero 
es la poetisa patriota la que, apartada de todo otro asunto Wtico ,  hace de 
la Patria preferente, unico motivo de sus versos. Las desazones patri6ticas. 
sus afanes de  civiliz~dora de la mujer dominicdna, sus ilusiones de progreso, 
constituyen la suprema armonia de sus cantos. 

Por eso Cesar Nicolas Penson dice de  ella que "fue poetisa vaticinadora 
en cuyos epicos cuntos predominaba siempre la nota patriotica con los 
encendidos y vehementes anhelos y alientos de  titan. Vidente como los 



grandes vates de las revoluciones del espuitu, Olmedo, Heredia y Quintana, 
recogio la herencia de sus estrofas altivas y apasionadas y sotprendio a la 
America y al mundo.. ." Hostos, ciudadano de America, que la conocio y 
admiro profundamente, dice que la insigne aeda "canto todo lo que sentia 
la sociedad de que formaba parre; y lo cant6 con tal fuerza, con tal uncion, 
que parece en sus versos la sacerdotisa del uerdarempatriotismo". Y agrega 
el Apostol: "indudablemente, lo mas grande que hay en la poetisa domini- 
cana es la fibra patriotica.. . " 

Nunca, como entonces, la poesia patriotica tuvo entre nosotros interprete 
mas puro. Salome Urena vivio para la Patria en el excelso mundo de sus 
versos, y asi, a sus poesias y a sus nobles afanes del hogar y la escuela, les 
dio el mis alto de los destinos: servirle a la Patria. 

Con Salome Urena, la poesia paal6tica dominicana llega a la mas elevada 
cima. La trayectoria la marca la sinuosa linea de nuestros infortunios: glorias y 
caidas, luz y sombras. En sus comienzos la poesia patri6tica evoluciona lenta- 
mente: primero, en tiempos de la colonia, en ella se aspira a mayor bienestar 
para la olvidada posesion; cvn el inicio de las incursiones piraticas, comienza 
a expresarse el amor a la tierra nativa, a cantarse a los "valientes dominicanosn 
que la defienden con tan vivo denuedo; en el @inicio de Nuiiez de Caceres 
asoman las primeras veladas notas de libertad politica; y en los versos del 
destierro de Angulo Guridi, y en las decimas de los versificadores separa- 
tistas que difunden el pensamiento de Juan Pablo Duarte bajo la oscura 
dominacion haitiana, desasida de los viejos vinculos de la hispanidad, se 
manifiesta la determinacion de ser independientes de todo poder extrano. 
Asi la poesia patriotica llega a su primera meta, en 1844, con la creacion 
de la Republica. Desde entonces, la poesia patriotica dominicana es una de 
las grandes y poderosas armas de la nacionalidad. Ella es la primera en la 
lucha contra los enemigos de la Nacion; la primera en el dicterio contra el 
despota; la primera en expresar, como en los versos de Salome Ureiia, las 
ansias de progreso y de civilizacion para la Patria dominicana. 



VIII 
Quizas no haya un solo poeta nuestro que no le consagrara a la Patria 

alguno de sus cantos. En la Lira de Quisqueya, que J o e  Castellanos public6 
en 1874; en las modernas Antologtas de Bazil y de Contin Aybar, hay bellas 
y abundantes muestras de la poesia patriotica dominicana. Tampoco falta, la 
nota patriotica, en la poesia popular. El Cantor del Yaque, el incomparable 
Juan Antonio Alix, es tambien cantor de la Patria. Sus decimas, & encendido 
nacionalismo, contribuyeron en su tiempo a formar la alta frontera entre lo 
dominicano y lo haitiano. Por eso, en su pueblo natal, las fiestas patrias del 
pasado se iniciaban a veces con este acto, bien significativo y honroso para 
la poesia patriotica: "Distribucion de decimas nacionales delpoetapqpukr 
Juan Antonio Alijc". 

Los poetas saben tambien dejar sus arpas y empunar la espada. Detras 
de la cancion, que no es simple "patriotismo plaiiidero", esta el hombre 
viril, el heroe. Felix Mota, Eugenio Perdomo, Manuel Rodriguez Objio, Juan 
Isidro Ortea, hallaron la muerte en el cadalso. Cayeron por la independen- 
cia o por la libertad; por la patria cautiva, o cruelmente oprimida por un 
despota. Por eso la historia, las ansias y desazones, los triunfos y reveses 
del patriotismo dominicano, hay que buscarlos en nuestra poesia patri6tica, 
al par que en los relatos de las batallas y de las luchas civiles. En efecto, 
la poesia patriotica, dice Salvador Salazar, es "el eco sordo o estruendoso 
de los anhelos de libertad; es la cronica rima& de la epica hazana o de la 
frustrada tentativa; es el panfleto propagandista o la valvula de salida a los 
grandes duelos intimos por la miseria pavorosa de la patria". 

En nuestra poesia patriotica esta integra y viva el alma de la Patria, con 
todas sus glorias y desdichas, angustias y esperanzas. En ella esta nuestra 
historia, como en ancho espejo iluminado por la inapagable luz del espiri- 
tu, del resplandor celeste de la idea, diosa inmortal, guia suprema en todo 



EL CANTOR DEL NLAGARA EN SANTO DOMINGO' 

EXODO 
JosS Francisco de Heredia y Mieses y su prima Dona Maria Mercedes 

de Heredia y Campuzano, naturales de Santo Domingo, de la esclarecida 
famiIia del Conquistador Pedro de Heredia, fundador de Cartagena de 
Indias, emigraron de su patria a principios del siglo XIX con motivo de la 
cesion de la parte espanola de la Isla a Francia y de las espantosas inva- 
siones haitianas. 

Despues de regresar de Venezuela, donde contrajeron matrimonio, se 
ausentaron de nuevo de la ciudad natal y fueron a establecerse en Santiago 
de Cuba. 

El 31 de diciembre de 1803, en el hogar dominicano recien abierto, 
nacio Jose Maria Heredia, precursor de la Independencia de Cuba y Cantor 
del Niagara. Segun la tradicion, la madre habia salido de Santo Domingo 
ya gravida del mas preciado fruto de su vientre'. Un ilustre dominicano, 
el emigrado Dr. Tomas de Portes e Infante, que al correr de los anos seria 
Arzobispo de Santo Domingo, fue el sacerdote que tuvo la gloria de llevar 
al nino a la pila bautismal. Y fueron dominicanos sus padrinos: su abuelo 
paterno, el Capitan Manuel Heredia y Pimentel, y su tia paterna, Juana 
Heredia y Mieses. 

RETORNO 
A raiz de la Reconquista, el 16 de junio de 1810, los gloriosos emigra- 

dos salian de la Habana en la fragata La Veloz. Y el 24 de julio entraban 
a1 Ozama, despues de mas de un mes de penosa navegacion. Hablan 

'PuMicado en Adectas ,  no. 5.1934. p.53 s. 
'la madre de H e d i  'se fue embarazada de d, de 7 meses", dice el wadicionalista dominicano 

C h r  N. Penson. en articulo publicado en El TeMmo, num. 464-. Santo do mi^, mano de 1892. 



recorrido la costa norte de la Isla, en mar tempestuoso, y arribado forzosa- 
mente a la bahia de Samana, donde estuvieron algunos dias rehaciendo la 
rota arboladura del velero. 

Tras breves dias de  permanencia en la tierra nativa, el austero Don J& 
Francisco prosiguio viaje hacia Venezuela, adonde iba en calidad de Oidor 
de la Audiencia de  Caracas. En Santo Domingo permanecieron la esposa y 
los hijos, entre los cuales .se hallaba Jose Maria, para cuya tierna frente ya 
tejian las musas la corona de laurel inmarcesible. 

De las vicisitudes de aquella larga y tormentosa travesia, tal vez sean 
reminiscencias estos versos del pmma d d  Niagara: 

Vi al Oceano 
azotado por austro proceloso 
combatir mi bajel, y ante mis plantas 
vortice hirviendo abrir, y ame el peligro. 
Mas del mar la fiereza 
en mi alma no produjo 
la profunda impresion que tu grandeza. 

Poco despues de su llegada, el 4 de diciembre de 1810, la excelsa madre 
del poeta dio a luz un nino, que llev6 el nombre de Rafael. Y no tardo el 
amoroso padre en conocer al hijo nacido en su ausencia, pues llego a Santo 
Domingo el 11 de enero del siguiente ano. 

El integemmo Don Jose Francisco escribio aqui, en  mayo de 1812, a 
peticion del Ayuntamiento, una relacion del estado de la Isla en aquellos 
calamitosos tiempos2. En agosto del mismo ano volvio a Venezuela, acom- 
panado de su familia, de donde paso a Cuba y luego a Mexico. 

W. Adiciones. Num. ii. 



EN LA ORILLA DEL OZAMA 
Para los biografos del poeta nacional de Cuba, su vida en Santo Do- 

mingo es todavia un inquietante enigma, a cuyo inicial esclarecimiento se 
consagran estas paginas. 

Entre las escasas noticias de He&, concernientes a su estada en la ciudad 
de los Colones, se cuentan, en primer termino, las que figuran en el estudio critico 
de uno de .sus primeros bi6grafos, el dominicano Aiejandro Angulo G~ridi;~  y las 
que ofrece Francisco Mufioz Del Monte, natural de Santiago de los Caballe~a, 
en una carta del 26 de diciembre de 1833 -dirigida al eximio dominicocuhano 
Don Domingo Del Monte, en la que liama al poeta "insigne amigo, paisano 
y condiscipulon- y en su composicion titulada A la muerte de mi amigo y 
condisc@uloJoseMarur Heredia, escrita en Madrid en diciembre de 1839: 

Sublime Herediw! Tu escucha 
desde hs inmortal asiento 
el dolorido lamento 
del amigo en la ni&; 
del amigo que te viera 
en la odia del Ozama 
nubn'r la divina llama 
que alJin devoro tu ser. 

S( yo te ame/ Del impetuoso Ozama 
en la azotada orilla, un tiempo bonot. 
de la aurifera Haiti, tu infantil llama 
a mi alma nueva transrniti6 su ardor.. . 

'EI pubiicistd dorninic-dno Akjandro Angulo Guridi(1823-1906). publico ese estudia en el perib- 
dim habanew El Msma. en 1848; y lo reprdujo, en folletmes, en uno de loU periodicas que h c i u  
en Santo Domingo, El Orden. rn enero de 1854. El trabap de Angula Guridi ha sido utilizado por la 
mayo& de los h i i h  y panegiristas de Heredii, desde Menendez y Pelayo y Zerolo, ha- Bachiller 
y Mocales, Mujan$ y Marti, 



EN LA ESCUELA SEMINARIO 
La educacih de Heredia, en Santo Domingo, estuvo al solicito cuidado 

del Dr. Tomas Correa y Corcega. Maestro del poeta fue tambien, aunque 
por breves dias, su primo, el Comisario Regio Don Francisco Javier Caro, 
descendiente del historiador Oviedo, Ministro del Consejo Supremo de In- 
dias y albacea testamentario del Rey Fernando VIL Refiere Eiias Zerolo, en 
el prologo a las Poesias liricas de Heredia, que Don Francisco Javier puso 
en manos del prodigioso nino una obra de Horacio para apreciar el estado 
de sus estudias, y que al oirle traducir exclamo: 

Puedes tenerte por buen latino; porque se necesita serlo para traducir a 
Horacio como lo haces tu. 

Apenas contaba ocho anos de edad, cuando el dominicano Francisco Javier 
Caro le reconocia como buen latino y excelente traductor de  Horacio, dice 
Mitjans en su afamada Htsdoria de la literatura cubana. Y agrega Marti: 

El latin que estudiaba con el Maestro Correa no era el de Seneca, drjko, 
ni el & Lucano, vedmo, ni el de Quinriliano, lleno de alamares y de len- 
tejuelas, sino el de Horacio, de clara hermosura, mas bello que los griegos, 
porque tiene su elegancia, sin su crudeza, y es vino fresco tomado de la uua, 
con elpetfume de l a spas  mas que crecen en la vida. De Lucrecio erapor 
la matiana la leccion de DonJose Francisco ypor la noche de Humboldt. El 
padre y sus amrga, de sobremesa, &jaban, eshrpefactos, caer el libro. 
era aquel, que lo traun todo en si?. . . 

A esta mmvillosa pmmcidad de He&, que c o m d  a revelarse en el lar 
de sus padres, se r e f i e ~  su condiscipulo Munoz Del Monte en la &da poesia: 

Aun me acuerdo. Un doble lustro 
por ti pasado no habia: 
aun llegado no era el dia 
de la razon para ti, 
y anticipandose el genio 



al estudio y la experiencia, 
tu asombrosa inteligencia 
revelaba el porvenir. 

V16rdis al nino estupendo 
cielo y t iem recorriendo, 
tierra y cielo describir.. . 

En los lejanos tiempos en que Heredia residia en %rito Domingo, habia 
en esta ciudad variias escuelas privadas, de instruccion primaria, y una pu- 
blica, abierta a expensas del Cabildo. Por el ano de 1810, a su regreso de la 
Habana. el Arzobispo Dr. Pedro Valcra y Jimenez fund6 la Escuela Seminario, 
en el antiguo Palacio Ar~obispal. Las clases de latinidad y de retorica fueron 
confiadas a la sabidtiria del Dr. Mrinuel Goni5lez Regalada y Mufioz, y las 
clases de teologia dogmatica al canhigo lectoral Dr. Tomas Comd. En 1812 
la Escuela contabri con setenta y nueve alumnos, "e ira aumentandose su nu- 
mero +zscribia el Padre Vrilera en el tnisnio uii* al paso que las familias vayin 
volviendo al p ~ .  trio sucio"' Es logico pensar que It>s condi.scipulos HercdL y 
Munoz del Monte asistieran a h escuela que tenia de maestros al Dr. Correa, 
preceptor del primero, y al Dr. Rcgalado y Munoz, pariente del segundo. 
Estas diversa.. circunstancias permiten afirmar que los poetas y condiscipulos 
fueron aluinnos de la Escuela Seminario c m &  por el Arzobispo Valerri y 
Jimenez, "ctf fundidar en el ano 10, de la i~LI~trXibn en Santo Domingon, como 
le llamara el mencionado Dr. Regalado y Mufiox.' No .seria otra la escuela, 



sin duda, en que la "infantil llama" del poeta le trasmitio su ardor al "alma 
nueva" de Munoz Del Monte. 

En MCxiw. el 20 de niarzo de 1827, en su declaracihn ante el GranJurado 
de la Camara de Senadores, expreso Heredia que "hizo sus estudios en cuatro 
Universidades, las de Santo Domingo, Caracas, Habana y Mexico"! Quitris 
estimo Heredia no estar muy lejos de la verdad al aludir a la Universidad 
de Santo Tomas de Aquino, reinstalada en  1815, despues de su salida para 
Venezuela, y no a la Escuela Seminario, pues, en realidad, a falta de aquel 
centro, este hacia sus veces. 

INICIACI~N POETICA 
1Escribio Heredia, en  Santo Domingo, sus primeras poesias? Puede 

afirmarse que si, mucho mas cerca de  la verdad que de  lo incierto. No ha 
podido precisarse la fecha exacta de sus primeros versos, inciignita que 
se esfuerzan en descifrar herdiofilos tan doctos como Gonzalez del Valle 
y Chaccin y Calvo. Este ultimo y Enrique L.drrond0 afirman que las traduc- 
ciones o imitaciones d e  las fabulas de  Florian son sus primicias literadias. 
Larrondo las supone escritas hacia 181 2. Precisamente, desde 1810 hasta 
rnedkddos de  aquel afio, que puede considerarse como el pericdo inicial 
de su produccion literaria, Heredia era vecino de  Santo Domingo. A esto se 
agrega la circunstancia de  que, a su salida d e  la Habana para esta ciudad, 
le obsequiaran un ejemplar, en frances, de  las fabulas de  Florian. A esas 
primicias poeticm pertenece la fabula Eljilosofo y el bzibo, cuya prirnem 
publicacion fue hecha por Alejandro Angulo Guridi, en 1846, en EZnXsma, 
de  la Habana. 

Ademas, la fabula era la forma de expresion poetica mas propia d e  
quien tenia por maestros a servidores de Cristo como el Padre Coma, y mas 
adecuada al medio en que se deslizaba su infancia. En el Palacio Anobiipal 

"F. Goniilez di.1 Valle. lknvmrntos pan la vida de H a d a ,  Habana, 1938. 



tenia su asiento la escuela a que asistia el poeta; alii recibiria las lecciones 
y los consejos del Dr. Correa, y luego escucharia sus predicas, en la catedra 
sagrada, en los dias de misa mayor. Mirando a Heredia en ese ambiente mis- 
tico, se explica que sus primeras poesias no fue.sen prematuramente eroticas, 
sino morales y filosoficas, reflejos de las tempranas y graves meditaciones a 
que le conducian las ensenanzas religi~sas.~ 

Tambien seria presumible, segiin Gonzalez del Valle," que Heredii 
escribiera en Santo Domingo el siguiente soneto, en que habla de  las 
desventuras de  su padre, en la "fluctuante carcel" de una embarcacion, en 
aguas de  Venezuela: 

Terrible incertidu m brc: angu,sCia faera 
que skmpre me teneis atormentudo, 
dexad ya descansar un desgraciado 
que de vosotros comptcsion espera. 
Bcidme de una vez s7 es verdadera 
la trkite suetie de mi padre amado, 
de que todos me dicen que encerrado 
esta en fluctuante chrcel de madera. 
Si ucasojkese falsd la noticia 
se quitara de mi alma el cruel r e d o  
que en ella tengo fijo a mi pesar. 
P m  si fuere cierta, y no ficticia 
quiero uer mi desgracia ya sin velo 
para poderme de ella lamentar. 

'En su reciente libm. C m w i u  berediuna (Habana, 1938, p.491. el distinguido escritor cubano 
D. Francisco Gomalez del Valle acepta como vemimiles las conclusiones a que lleg6 respeao a la 
inm.iaci6n poetica de Heredia en esta ciudad, y al plantel en que estudio aqui. El h o  herediofilo ss: 
refiere al breve articulo, sobre el mismo asunto, que le dediira, pihlioldo en la Revista Analectas, 
vol. 6, no. S, Santo Domingo. lro. de noviembre. 1934. 

%onzaiez del VaUe. C m l o g i a  herediana, (Habana, 1936, pp.67-691. 



No seria inverosimil que en tan corta edad compusiese estos versos 
quien escribio a los 17 afios el poema En el Teocalli de Cholula, la mejor 
& sus composiciones, segun Menendez y Pelayo; y a los 21, el Canto al 
Nigara. 

INFLUENCIAS DOMINICANAS EN HEREDIA 
Al referirse al asombro de Don Francisco Javier Caro ante la facilidad 

de Heredia para traducir a Horacio y a otros poetas "de la mas pura lati- 
nidad", Chacon y Calvo afirma que "ese humanismo de la ninez explica 
toda una actitud inicial". excluirse de esa actitud inicial, de las 
tendencias artisticas del precoz Heredia, las primeras influencias, las de 
sus preceptores dominicanos? Su precocidad y su anticipado humanismo 
son claros signos de esa asimilacion. Cuando el padre del poeta, el pro- 
bo Don Jose Francisco, poco despues de su salida de Santo Domingo le 
sefiala al hijo el metodo a que deben sujetarse sus estudios, esas normas 
no son, seguramente, sino aspectos de las mismas normas escolasticas 
tradicionales en Santo Domingo: las de la extinta Universidad de Santo 
Tomas de Aquino, en la que el se habia graduado de Doctor en ambos 
Derechos, y las del Colegio Seminario del Padre Valera, que no podian 
serles desconocidas. En Caracas, el 25 de marzo de 1815, escribia el 
padre y maestro: 

A Jose Mana que estudie todas los duzs su leccion de logica y lea el 
capitulo del Ezrangelio, h cartas de los Ap6stok.s y los Salmos, como lo 
acostumbra hacer conmigo todas las tardes; que repiase la doctrina una 
vez a la semana, y el Arte Poetico & Horacio que k hice esct3bit; y & Vir- 
gilio un pedazo todos los y los tiempos y reglas del arte, pam ponerlo 
a estudiar derecho.. . 

Chacon y Calvo senala, ademas, que las primeras tendencias artisticas 
de Heredia, sus primeras orientaciones poeticas, deben estar determinadas 



por las propias tendencias y orientaciones cultura1c.s de  la Universidad de 
Mexico, en la que Herediri se recibio de baciiiller en derecho civil." 

Esta afirmacion, indiscutible por una parte. es, sin embargo, susceptil~lc 
de cierta variante, por su ~uractcr casi absoliito. Parece innegable que en 
las tendencias artistica5 de Hewdia, antes que aquella, la mexicana, haya la 
influencia inicial de Santo Domingo. Gozaba el maravilloso nino fama de 
latinista; y las de latinidad eran las disciplinas predominantes en el Colegiu 
Seminario del Pudre Valera, cuyas clases se distribuian asi: cuatro huras 
diarias el preceptor de latinidad (por Nebrija, "artc de Nebrija"), y una 
hora el de teologia dogmatica (teologia por el Lugdunense), que estaba 
a cargo del Lectoral Dr. Tomas Correa desde 1811. Despues hubo otras 
clases: la de retorica, que "se daba por Quintiliano", desempenada por el 
Dr. Gonziilet Regalado y Munoz, y la de  filosofia, a cargo del Dr. I.6pez de 
Medrano -autor de  un breve Tratado de Logica, en latin, impreso en Santo 
Domingo en 1814- vaMn de encomhbles aficiones humanistas, que solia 
hacer dilatados viajes al parnaso y en  cuyas producciones se han setialado 
reminiscencias hora~ianas.'~ 

El ambiente dominicano tambien influiria en el futuro poeta civil y prc- 
cursor de  la Independencia de Cuba. Apenas haciii un ano, a sil llegada, 
que habia tenido lugar la memorable campana de  la Reconquista, la legen- 
daria batalla de Palohincado, en que los espaiiolesilominicrinos vencieron 
a las aguilas napoleonicas, y estaban frescas aun las tremendas impresiones 
del dradt ico asedio de Santo Domingo, breve sitio de Troya en que fue 
nuestro Aquiles el paladin Sanchez Ramirez, cuya muerte ocurrio en febrero 
de  1811. Fue este un s u c m  dolorosisimo que no dejaria de tener sus pro- 
yecciones en la fantasia y en el sensible corazon de Heredui, lo mismo que 

"Vkise J& Ma ChacCm y Calvo, E11~(~pxidc litcrulum cubana MadrK1,1922; y Lapwsfa cle Zhtdia 
en su ccntenarlo. en Revista de Cuba. m. 22-24. Habana. 1937. 

''Yuan Augusto y S;ilvador Perca, Homcio en Puerto Rico. revista fndice, b n  Juan, P. R. rmvbre. 
1930, p.317. 



dos acontecimientos ruidosisimos de esas dias: la ejecuci6n de un grupo de 
conspiradores, "con horrible aparato y lujo de crueldad, xgun  la costumbre 
de los tiempos", como dice el historkior Garcia. Los reos eran llevados al 
lugar del suplicio "amortajado y montado en burros, a tiempo que en todas 
las iglesias tocaban a muerto". El otro acontecimiento fue la solemne publi- 
cacion de la Constituci6n espanola de  1812, celebrada pomposamente, en 
cuyas fiestas figuraron Don Jose de  Heredia y Campuzano, Alcalde ordinario, 
tio del poeta, y su preceptor, el Dr. Tomas Correa, quien "hizo al pueblo un 
discurso anAlogo a las circunstancias", entre "dnticos patrioticos y festivos 
himnos entonados en honor de la verdadera libertad de las E~paIias".~' 

Quien sabe si en esos cbnticos, como una gracia al estupendo nino, apa- 
recieron algunus de  sus primicias literarias. 

Esos trdscendentaies sucesos y las ideas de libertad que por entonces y 
por primera vez agitaban al pueblo dominicano, y el sentimiento liberal e 
independentista de algunos de sus hombres mas conspicuos, publicamente 
manifestado, influirian en el maravilloso niiio; sembrarian en su espiritu la 
simiente que solo necesitaria, para crecer lozanamente, del abundoso rocio 
de su amor a Cuba, cuyo destino cultural estaba, en parte, como seiiala Ma- 
nuel de  la Cruz, en manos de aquellos dominicmos que fueron en la Isla 
hermana "verdaderos civilizadores". 

HEREDIA Y SANTO DOMINGO 
Des& New York, poco despues de  escribir el poema que afirma d e h i -  

tivamente su inmortalidad, el Canto al Niagara, Heredia se propone venir a 
Santo Domingo. Reiteradamente le escribe a su madre y a su tio Ignacio, a 

"Josi- Maria Gon7aIcz, Desrripciim de las fiestas publicai con que La ciudad de Santo Do- 
celebro la &me puhlirecion. y jura de k:, Conh~itucion pdiiica de la Mmaquia Espanola en los 
dias 18 y 19 ck Julio cle este aAo de 1812. (Documentos historin~ procedentes &del hrchvo de Indias, 
Colecci6n Colurwi. Santa Domingo, 1928, Vd. 11. p.10). 



la sazon en Cuba, expresando su deseo. Proscrito de esa Isla y procesado 
por conspirador, necesita de paz y piensa hallarla en el infortunado pueblo 
que entonces yacia bajo la ominosa dominacion haitiana. 

El 18 de septiembre de 1824 le dice a su senora madre: 
Veo lo que me dice su merced de ir a Jamaica, y creo que hare mejor 

de ir a Santo Domingo.. . A Santo Domingo voy a hallarme entre mi familia 
con mi abuela (Doiia Maria Francisca de Mieses y Guridi viuda de Heredia) 
y tios (Iose Vicente Heredii y Campuzano y Altagracia y Josefa Heredia y 
Mieses) y Santiago (Santiago Garay, su primo), y no habiendo como no hay 
guerra entre aquel pais y la Espana, nadie puede tenerme a mal que me 
vaya a pasar alli con los mios dos o tres meses.. . AqueUo esta en la mayor 
tranquilidad, y asombra el comercio que hay con estos estados.. . Asi, creo 
que no debe su merced tener a mal que si en noviembre se presenta un 
barco en derechura me vaya hasta mano o abril. 

El 21 de septiembre del citado ano le escribe de nuevo a su madre, in- 
sistiendo en su proposito: 

Ha llegado un barco de Puerto Principe, y se sabe que no hay novedad 
en Santo Domingo. Espero que dentro de pocos dias vendra una goleta que 
salio de aqui y habra cartas de Santiago. 

El 6 de octubre siguiente vuelve a escribirle: 
En mis anteriores tengo dicho a su merced que habia resuelto h e  a pasar 

el invierno a Santo Domingo, pero despues he pensado aguardar respuesta 
de su merced y de Ignacio sobre el particular; mis deseos se sujetaran a los 
de mi familia, aunque haga un sacrificio penosisimo en pasar un invierno 
en este clima espantoso.. . 

Dos dias despues, el 8 de octubre, se diige a su tio Ignacio acerca del 
mismo asunto: 

Te tenia escrito que en caso de que no fuese aU,  pensaba ir a Santo 
Domingo, pais que no esta en guerra con Espaiia, y donde tengo parientes 
y amigos. Pero temo que halles en esto dificultad, y me esperare a que me 



contestes, pues repito que absolutamente quiero hacer cosa alguna contra 
tu voluntad. Tu pensaras tal vez que estas son majaderias mias, pero sera 
porque no sabes lo que es un invierno en esta tierra. 

Habias de oir a los americanos decir que Espana es un eden, porque alli 
no hay invierno.. .12 

El obediente Jose Maria no obtuvo el rogado beneplacito de su madre 
y de su tio, y al cabo desistio & su anhelado viaje. No logro el poeta, que 
ya era el inmortal Cantor del Niagara, volver a Santo Domingo. No respira- 
ria otra vez los aires de la tierra de sus padres, entonces viciima de negros 
dominadores, cuyo singular abatimiento le habria inspirado la mas amarga 
de sus dolientes elegias. 

GLORIA DOMINICANA. PALABRAS DE MARTI 
Heredia es gloria dominicana, como Maximo Gomez lo es de Cuba. Mas 

no en grado igual, si es que los vinculos de la sangre pesan menos que 
los lazos de la accion. La dominicanidad del gran poeta era joya guardada 
-como tantas otras, que apenas ostentamos- en el olvidado sagrario de 
nuestras glorias. 

Dominicanos fueron los padres y abuelos de Jose Maria Heredia; fue 
un dominico-cubano, el "literato dominicano*, Don Domingo Del Monte y 
Aponte, como le llama C i o  Villaverde, "el primero a l  decir de Jose Ma- 
nuel Carbonell- en enaltecer y publicar sus cualidades nada comunes de 
pensador y de poeta"; dominicano fue uno de los primeros biografos de 
Heredia, su pariente Alejandro Angulo Guridi, cuyo estudio aun se toma en 
cuenta; dominicxnos fueron el sacerdote y los padrinos que le llevaron a la 
pila bautismal; aqui estudio; aqui vivio algunos anos de su precoz infancia, 

12Cdecci6n de cartas de Hwedia, minusriitocr wiei<illes cxmsenab en la biblioteca dc h Socie- 
dad de Amigos del Pais, Habana. Cuba. 





UN LIBRO YA ESPERADO 
Jo.& Marti no conocio los claros cielos ni los azules lagos de Nicaragua. 

Mas como su corazon era dc toda nuestra America, amo a Nicaragua, es- 
cribid acerca de sus problemas politicos y de su magno proyecto de Canal 
intercwranico; fiie amigo de  algunos de sus hijos ilustres; reconocio en Dario 
el genio poetico, le llarni, hijo e influyo en el de modo poderoso, y nutrio 
con nuevas savias el espiritu de Santiago Arguello. 

El sugestivo estudio dc las relaciones entre Marti y los lares del Cacique 
Nicardo, pues, alcanzarh lias nobles proporciones de un libro -algun dia lo 
veremos surgir de la despierta inteligencia de algun nicaraguense- y es por 
ello que ahora. sin dcrcclios ni tiempo para mas. y solo acuciado por el 
amor a Nicarigua y a Mani, forinub estos Apidos apuntes, esquematicos, 
desnudos de toda gala, que quizis puedan servir de primera humilde piedra 
dominicana al libro que ya comenzara a .ser esperado por todos: Martiy la 
Patria de 13crrio. 

MENCIONES DE NICARAGUA 
Desde 1878, al menos, hay menciones de Nicaragua en los escritos del 

Apostol cubano. Bastar5 recoger algunas de esas alusiones, en estas fugaces 
paginas: 

De la moderada Nicaragua -escribia en 1878, en  Guatemala- vienen 
numerosos estudiantes a hacxrse de  ciencia en la Universidad Central. 

En su articulo Escueh de Artes y Ojlcfos, de 1883, comenta: 
Nicrxragua acaba de festejar bien el aniversario de Su in&pndencia: en 

el abrio una Escuela de Artes y Oficios. 



En articulo de 1884 acerca de una Comedia ind@ena, alude a los "na- 
huates sabios" de Nicaragua, y agrega: 

En Nicaragua es seguro que existieron bailes habidos. 
En escrito del 15 de abril de 1885 se refiere a las luchas de Nicaragua 

y El Salvador contra Guatemala; y en sus paginas La tierra del quetzd, de 
1888, sefiala el error del escritor W. 1. Brigham al presentar como "victima 
de desordenes y guerras a ese ameno rincon de Nicaragua, que es, en su 
pequenez, como Suiza de America y ejemplo de republicas". 

En su discurso de 1889 acerca del Cantor del Niagara hay esta viva ex- 
clamacion: 

Hereda! ddijo descubrienhe ib cabeza, el & Nicaragua. 
En su articulo La &@oscion de Par&, de 1889, describe asi el pabellon 

nicaraguense: 
El pabellon de Nicaragua con su tejado rojo, como los de leas casrxs 

delpat3, y ssus salones de los lados, con los cacaos y vainillas de aroma y 
aves de plumas de oro y esmeralda, y piedras de metal con luces de arco 
ir&, y maderas que dan sangre de olot: y en ha sala del centro, el mapa 
del canal que van a abrir de un mar a otro de America, entre los restos 
de h s  minas. 

En cronica de 1890 en que habla de la muerte del guatemalteco Martin 
Barrundia, alude al caso de Gomez, el "rebelde nicaraguense Gomez". 

Tambien menciona a la patria de Dario en articulo de 1891 alusivo a la 
Conferencia Monetaria de Washington. 

MARTI Y EL CANAL DE NICARAGUA 
El magno proyecto de apertura del Canal de Nicaragua fue asunto que, 

desde 1884 hasta 1889, ocupo asiduamente la atencion de Marti. En sus 
memorables canas a La Nacion, de  Buenos Aires, en resenas y articulos 
no escasos aludio al Canal interoceanico que es aun dorada esperanza 



de Nicaragua. Anoto aqui esas alusiones, porque en el pensamiento de 
Marti hay siempre, a traves de los anos, alguna luz, alguna ensenanza 
inmarcesible. 

En Apuntes de viaje, escritos hacia 1884, habla extensamente del proble- 
ma del Canal nicaraguense: 

Esas Republicas, que acabaran por no ser m& que una sola, como las 
leyes de la naturaleza, de la politica y de la utilidad lo ordenan, estan 
boy rinendo por la construccion del canal de Nicaragua. Sabido es que 
el Senor Menocal, el ingeniero americano, acaba dejirmar con Nicara- 
gua un contrato para la construccion del canal. Ocuwe ahora que Costa 
Rica -que es desde hace mucho tiempo, a causa de una vieja cuestion de 
limitesy de vanidades internacionales-, la enemiga de su mcina, le niega 
a esta el derecbo de contratar sin su anuencia -y creyendose berida en 
su honor, alega que tiene el mismo derecho que Nicaragua a hacer uso 
del rio y de la bahaa de San Juan que el contrato con Menocal acaba de 
comprometer. Dicese que hay un tratado entre las dos Republicas, segun 
el cual ninguna dk ambaspodra contratar nada con respecto al canal sin 
el consentimiento de la otra. Nicaragua sostiene que tiene tanto derecho 
como Costa Rica al dtsfrute del 1.ro y de la bahia. Y se babla de guerra.. . 

es lo que ocurre en esos palies misteriosos, tan poco conocJdos y tan 
dignos de serlo? A nosoiros, nos interesan en grado sumo los movimh- 
tos y el desarrollo de esas regiones benditas donde nueshws crecientes 
fuerzas industriales hallaran algun dun el empleo y los mercados que 
necesitamos. 

En carta a La Nacion, del 15 de abril de 1885, hace esta exacta obser- 
vaci6n: 

De las raiolucionesypobrezas que, por cu#ws de aquella de quien dice 
Quintana, que no frce la cu@, ban agifado a nueum painw de America, 
bu m f d o  a kx bombres activos de eltos un inmoderado deseo, saludable y 
uqmte cuando se encierra en natul.ales limites, de demlkar, a casa aun 



de la libertad futtcra de la NaciOn, sus riquezas mat~.riale.s: asi Nicara- 
gua, que en progreso nutural y ordenudo no tiene que asqonrarse de 
pueblo algzmo, bu contratado con el gobierno de 10s &tullos Urlidos la 
cesibn, punto menos que completa, de ~tna~faja dc, territorio que de un 
Oceano a otro cruza la Reptiblica, para que en ella constrii.yu el gobierno 
norteamericano y mantenga, a su propio costo, un canal, con fortulezas 
y ciudades de los Estados Unidos en ambos extremos. sin m& obligacion 
que una reserva cle derechos judiciales en tiempo de par a las autorida- 
des nicaraguenses, y el pago de una porcion de los productos liquidos del 
canal, y de las propiedades que, fincan ezz el hmitorio cedido al gobierno 
americano. 

En cana de  1885. a La Nacion, alude a la resistencia, en el Senado nor- 
teamericano, "al proyecto de canal de Nicaragua", En la del 17 de a p t o  de 
1887 habla de  "la ruta breve y sana del Canal de Nicaraguan. En la del 28 de 
Septiembre de 1889 se refiere a los representantes de Centro Am&ica ante 
la Conferencia Panamericana y dice: 

Nicaragua manda a su Ministm en Wasbinglon, Homio Gurman, amigo 
lrpasrlrpasron&o~ segun dicen, de estos canales de u&oml 

En su c ~ ~ p o n d e n c i a  del 2 de  noviembre, acerca de la Conferencia, 
alude "al predominio pujante y ambicioso" que en vez de  fomentarles, ha 
tratado de apoderarse del temtorio de Mexico, de Nicaragua, Santa Domingo, 
Haiti y Cuba; y habla del "verso de  Sewall", que "corria de  diano en diario 
como lema del Canal de  Nicaragua: o por Panamd, opor Nicaragua, o por 
los dos, porque los dos seran nuestros". 

En la misma cana del 2 de  noviembre alude al Canal y a la politia 
imperialista del pais que rompe en aplausos en la Casa de Representantes 

'Por d ai*> de 1897 aparecienin en Corno de Granada, que dirigh Horacio GuzmSn. varios 
anicult>s consagrados d la cxu.sa dr Morti, que eran 'verdtulem himnos r la libertad de Cuk". Sed 
interesante investigar las rrhciom rnw Mani y Gurdn, figtir~ impcmnte en el pdociismo y la 
politica de su tiempo. 



cuando un Cliipman declara que es ya tiempo de que ondee la bandera de 
las estrellas en Nicaragua como un Estado mas del Norte. 

Y agrega Mdrti: 

En su cam del 11 de clicieinbre comenta: 
Lkl Cuturl de Nicuragua. dice d TRIBIINE. 'parece que esta dispuesto a 

czridune el Departamento de Estudo. Tock, lo de Nicaruguu y Costa Rica y 
de la Unicin de Crntm America, sepublicu aqui dia a dra, con los detalles 
mas rninz~cio.s(s~~ razonespor las que Nicuragua, que va a tener canal, no 
debiu uliirsc, u Guatemulu, "'que se ILJ ua a echar encima", y notas de las 
opiniones anexionistus de unJimenez custamrtlcen.srr que ''pmfiere uer a su 
patria anexada u los Estudos Unidos, que contwlidu en estado de Centro 
Am&ica". Septrblicu, mucho lo de la ciudad nueva del Ccanul, que se ua 
a Ikmar Am6ricu. "&te Gobiwno a lu verdad, dice el 7luBiJNE, babria de 
ver con mucho desugrado la erltradu de Nicuragua en unioiz alguna. a 
menos qlre no quedase libre t~ l  cuna1 de toau inlewncion &l nuevo go- 
bierno federul". "En qu8 tlirecciorr .w ha de mover nuestra bandem?-dice 
e1 SUN eri un articulo odt?so. 'sobre el norte, o sohrr el sur, o sobm alguna 
de kis A)atilkrs?" 

En carta de 1889 y en otris en que trita del mismo tema, se complace 
en sehalar que "un cubano, Menocal, es jefe de los ingenieros del Canal de 
Nicamgun". 

En crinas de! 5 de  marzo, 13 de junio y 6 de diciembre de  1889 habla 
de  los problemas de la empresa del Canal de  Panam.6, de los problemas 
politicos entre los Estados Unidos y Nicaragia y trata de la "trascendental 
importancia" del canal nicaraguense. 

En todas esas alusiones, a veces fugaces, a veces detenidas, hay ideas 
que los historiadores nicas del futuro habran d e  incorporar a la historia de  
la magna obra que ha de convertir a la ilustre Nicaragua, definitivamente, 



en uno de los mas felices, ejemplares y prosperos paises del Nuevo Con- 
tinente. 

Testimonio elocuente de la utilidad de esas ideas de Marti acerca de los 
problemas de Nicaragua es el siguiente parrafo de una carta del 5 de enero 
de 1911 dirigida por el Presidente Jod Santos Zelaya, desde Bruselas, a 
Ruben Dario, a la sazon en Paris: 

Tengo que agraciecede la Enrena acogida a mismtario Mr. Dammien, y 
su beneuolente disposicion pana obsequiar mis deseas de que sea su brillante 
pluma la que escriba un art5;culo impugnando el mensaje del Presidente TajO 
en lo que se w$ere a Nicaragua y a mi persona. Indudablemente pana el 
mejor Rxito del trabajot que usted emprendera, mucho le s&rdn los datos 
que le martroL4gdn de la Rocba y los escritos delpatriota cubano Jost+Mad, 
hnde bayparrafaspmfeticos aplicables a n m t m  asunto. Estas c o i n m  
son de buen augurio. 

EL CULTO DE MARTI EN NICARAGUA 
La dedicaci6n de Marti a las casas de Nicdragua fue bien apreciada por los 

compatriotas de Dario: "el gnn Marti", le llamaba la prensa nicaraguense de 
la epoca. El 20 de mayo de 1902, al nacer la Republica de Cuba, Nicaragua 
saludo su advenimiento, desde las columnas de La Democracia, con estas 
palabras en que recordaba a Marti: 

S( ya Cuba es libre, sobevana e independiente, como la sonara elpatriota 
Martl; el Mur3ir de Dos R5oq el Apostol de la revolucion. 

Es el primer testimonio del culto de Marti en Nicaragua, que partiendo 
de Dario y de Santiago Argue110 pervive y crece en sus hombres de letras. 
El caso del escritor Jose Angel Rodriguez es un bello y singular ejemplo 
de devocion martiana: su estilo esta impregnado de Marti; Jose Marti es, 
quizas, su pieza literaria mas resplandeciente; predica el amor al Apostol 
que es, para el, Deidad sublime; y como si todo ello fuese poco para la 



honda expresion de  ese culto, un hijo suyo lleva este nombre luminoso: 
Jose MartL2 

En la poesia de  La Nicaragua de hoy tambien vive el Martir de Dos Rios. En 
el Canto a Marti, de Eudoro Solis, de  los mas altos en la lirica nicaraguense 
de nuesmxs dias -que es tan dificil ser poeta en tierras de  D a r b  hay este 
verso mardviiioco en que el poeta nos dice lo que Marti anda "haciendo 
todavia en la tierra: 

prendiendo entre las sombras iampuaras canhw el viento.. . 
En el bello poema de Solis hay versos dignos de esculpirse en las pie- 

dras de las cantera-l mas puro rincon de America en que Marti cargo las 
cadenas de  Espana: 

Desde hace tiempo vienes caminando en la Amajca 
sobve el mar, sobre el ulento, sobre las altcrsj+entes.. . 
Crece a tus pies un nb de laureles y mas, 
y por el mismo cauce l h  tu s a n p  d M.. . 

De todaspartss Yienesy se sabe quien m, 
y lo que andas baciaado todavia en la rierra: 

prendiendo entre las s o m h  Iamparas c o m  el viento.. . 
Halle el Nempo h firma de los mdnnolesgrjegos 
para velar tus pasas en h ribera oscurq. 
queseprenda en tus bwaseiramodelosastms, 
y que la dulce America enciertda tus cenizas 
para que no se pierda tu linujk en la tienu, 
y en el h o m ~ ~ r o .  



MARTI Y LA UNIDAD DE CENTRO AMERICA 
En su admiracion por Moman, que hizo el sacrificio de su vida por la 

Union de Centro Ain6ricri. estan vigentes las simpatias de Marti por la fraternal 
vinculaci(5n politici, que es hoy de actualidad, entre los pueblos agrupados 
al pic del Momotombo. 

Por el ano de 1877 formulo Marti este juicio que parece de hoy: 
Un genio poclemso, t m  estratega, z l n  orador, un vercilrdetu, c.~tadisla. 

el unico qtiizus yrre baya producido la America Central, dgerzerul Mora- 
zan, qtrtso fortijcar esos debiles paises, unir lo que los es-nolc~s babiut~ 
desunido, hacer de esos c i~co  estadospqzrefiqy er@rmim una Republica 
imponente y dichasa. Y lo hizo, p r o  los pueblos, que estdn genwalmetrte 
formados por gentes utrlgares, tardan en comprender lo ytie los hombres 
gev~ialespr~mxm. Lupolztica de las rjzw1idade.s vencio a la politica de unicin; 
la uartidad d4 los Estados fuP m& p d m a  que la irnicin bieilbccbora. 
Moruzan jkci mzwto y lu unicin se desbizo, demostrando una vez mas 
que las ideas. aturque s L J m  btrenas, no se imponen ni por la fuerza de las 
armas, ni por lafi~erzu del genio. Huv que esperar que huyan penetrudo 
en las mircbedtr mbres. 

lJara Marti Centro Arn6rir.a cs un solo hogar. Chn estas palabras cmmenzo su 
bello discurso pronunciado en honor clc Centro America en junio de 1B1: 

Como m andas de jlores se Imunta, colguckr de granadillas e hipomeas, 
h tierra d t~  mmaluu  Y plumas, clandt~ al espejo de sus lag as.^ al incensario 
de stis volcanes, c m n  cJn d combaley rn Iu futiga, .segun lo manda la Nu- 
hctwleza, 1u.v cinco rqniblicas de Centro America, como un solo hogax 

MARTI Y RoMAN MAYORGA RIVAS 
Roman Mayorga-Rivas 4 bardo leones amigo de Dario- fue de los 

primeros nicaraguenses amigo.. de MartL A el alude el Apostol en esra nota 
galante publicada en su periodico Patria, en febmro de 1892: 



Ticiw Centro AmMca, ulla en sus volcanes. alld en las faldas fmgantes y 
m a t i z a ~ s  clc. sw uc~kanes, m& maravillas linuhs de oro y ma, que ostenta 
soberu~io d IulIo en jlor: y usi del brazo de su poeta, ~wrde la seda entre el 
d o  rlc. encajes, paseuba en el baile de lu Be?ze$kencia, recign lleguda de 
Wasbitq$on, la compnera de RomUn Muyotga Hiuas: mucho que sean 
como rosa y oro los wrsos del poeta nicarugumse? ik su intenso yjiel amor 
u nutrstmpalses, a nuestro pais de America, dio el buena pruebu en los uolu- 
menes dondepuso, con raro desintcw3, cuanto de bueno tiene lo pasadoy lo 
actual de la misma litmatum centmamericaraa, yirepmce en el tan delicado 
pata, y tan gallardoprosistu. El s i n  la imagetr en copa hecha a cincel, y 
apretarla de pcdas. EI ajusiu .y hirila la 

En una bella conferencia pronunciada en d meritisimo Ateneo de la 
espiritual Masaya, en 1942, el senor Miguel GutiGtrez Corrales hizo la grata 
revelacion de una bella carta de Marti acerca del poeta-soldado nicaraguense 
Jose Maria Mayorga-Hivas. Dice el senor Gutiemz: 

Nicaragua gzuxrclrr tamhi&z szr pagina smtimental delproccrl: Con motivo 
de Iu muerte de nuestropoL'tu Jose Maria Mayo~a Rthas, que cuyo cubietto 
de gloria, en rwiido combute con las fuenas hondurenas en el ario 1894, 
pagando con su vida el triunfo de las armus de su patria, se sintio h natu- 
ral conmocion en el ejercito y en el paii, que enluto su bandera y h'buto los 
mas altos honores a su beroe, sepultando su cadciver en Toncontin, donde 
el Generul en Jefe, inspirado quW en los sentimientos arHSfCcos del valeraso 
j o m ,  bizo encerrar los despojos en una preciosa caja que se fabrico con las 
maderas de un lujoso piano que existra en h quinta, dando asi un estucbe 

'Otro anligo nicaragurmw de Mani +n Nueva York- hit! el Dr. Lui- F. Corta. tambien amigo & 
Dario. En Nicaragua residieron y d@~run gmto y petdurahk recuerdo dos ptriotac cubanos amigos 
de Marii. Jtirie Marti Izaguirw -amigo de CEspede.o quien fue d i n ~ ~ o r  del Instituto Nacional de Orien- 
c. en G~JIEL&. y dcl Colegio de Vuronrs, de Managua (18W); y Fajado Oniz el 
inwdlii ei Cautivo -amigo de h r k *  m a m .  oradoi y periodlua. cuyo nombre ostenta una eacwlii 
de Managua. Tamhien midM aqui el patriota P h  Celeslino SeilrPJo qukn antea, hacia 1895. habia 
residido en Santo Ihmingo. 



dgno. a aquel cerebro privilegiado. Las vibraciones dolomas que causo la 
muerte del poeta, repercutieron tambien en los literatos de AmcWa y Jme 
Martr'escribiO una expresivu c a m  a R M n  Mayoea R i w  de la que ex- 
Wactamas los siguientes pdrra fos: 

"He leido en los periodicos que un jozxw hermano de Ud. ha muerto en 
la campana de Honduras. Y be leido tambien las cosas buenas y tm'1lante.s 
que se cuentan de ese jom,  que era poeta, qae se transformo en heroe y que 
abom vive perdurablemente en la historia & Nicaragua, por aquel genio 
arti3fico suyo y por esa su tiltima proexa, que es pmza grande e inmortal 
de wm, ddigna de almasperfectas, presentarse, ante Dios el bombrepara set. 

juzgado, llle~ando la bandera de la Patria por sudario. 
"He indagudo -mi q z d o  Mayor@+ la causa & esa cam- en que 

murfo su hermano de Ud. y me dicen que ha sido campana librada por la 
libertad de un pueblo que hahaa menester del auxilio de secs bermanos los 
nicaraguenses. 

Esta, pues, scrnt@cada la muerte del jown poeta y ~uerwro: morirpor 
causa tan justa y en tan genetuso sacriJicio, es digtzo de los poetas. Yyo m- 
vidio esa abneguwn sublime de dar la. pmpia vida porque vivan libres y 
felices las demk. 

"Sobre la tumba a% su bcrmano de Ud. han debido plantar, no un cipres, 
sino una bandera. y al pie de kr han-, laureles, muchos laureles. Esopi- 
den y r e q u h n  las tumbas de los heroes que mueren en el campo de batalla 
peleando por la likrtad. YJW quisiera mc-v-ecw para la tumba mul, eso: la 
banderw de mi estrella solitaria: pero no los hureles, sino rotas' al pie &l asta 
enhiesta, las carlenus colonhles, tan infamantes y aborrecidas. 

*Me ha puesto mu~ypensativo y Mste esta noticia de la muerte de su ber- 
mano, con taloy que es gloriosa y refulgente su manera de morir. MeJiguro 
que quizas empieza para nuesm pueblos (ay!y Dios no lo. quiera9 de la 
America indo-bispana, una serie larga de sacrijcios de vidas buenas y nece- 
sarias, todo por el Ideal, sin que a la p f m  el gran Ideal salga triunfante. 



En la caida del poeta-soldado de Nicaragua Marti presintio, ileno de 
amargo pesimismo, su propia caida. 

"Mi amigo de  los primeros anos, k m 6  Ruben Dario al desdichado vate 
nicaraguense en el articulo necrologico que le dedico entonces, mayo de  
18%: 

Dienayo -decik dos docenas de licencfadospolitiqwms, de los que abun- 
dan en el patS en que me toco nacet; por esa fresca nda, por ese energico 
talento, por esa alma escogida que se sact.ijco en aras del becerro de cobre 
del mas falso de los patriotismos. 

ENTREVIflA DAR10 MARTI 
En 1893, junto al ancho Hudson, se conocieron Ruben Dario, genio de 

la poesia, y Jose Marti, el patriota, el mejor poeta de la oratoria castellana, 
como le llama Ventura Garcia Caldeion. Ruben se contaba ya entre los ad- 
miradores de Marti, a quien le habia dedicado, en 1891, su articulo La Risa 
(en La Revista Ilustrada de Nueva York, NO 10,1891). Marti a su vez conocia 
la obra poetica de  Dario. 

fue el encuentro emocionante? No lo olvido Ruben. Con visible 
complacencia lo recuerda en su Autobiogmfu: 

Me bospede en un hotel espanol, llamado Hotel America; y de alli se es- 
parcid en la colonia h fspano-ameticana de la imperial ciudad la noticla de 
mi llegada. Fue elprimero en visitarme un j m  cubano, m h s o  y cordial, 
de tupidas cabellm nqros, ojos vivos yperretruntesy trato c a b a l h o  y co- 
municativo. Se lkamaba Gonzalo de Quesada, y es boy Minism de Cuba en 
Berlfn. Su laqa actuacion panamericana es harto conocida. Me dijo que la 
colonia cttbanu me prt.paraba un banquete que se verr'jicatul en casa del 
famoso "restaumter" Marhn, y que el "Maestr0"deseaba m e  cuanto antes. 
El Maestro enajose Marti; que se encontmba en esos momentos en lo mas 
arduo de su labor 1.euoIucfonaria. Agrego asimismo Canmalo, que Marli me 



espera& esa nwbe en Hurmand Hall, en donde tenia que pronunciar trn 
discurso ante tina asambleu de ctibanos,para queficerumc~s a vede juntos. Yo 
udmiraha altamc~nte el ~dgorgetu~raltk aquel escdtor iinico, u quien babiu 
conocido por aquellasfi,rmidables y liricas correspondencias que wWbu 
a dfurios hispano-americunos, como 12 Opinion Nacionul, de Curcrcas, El 
pcrrtido Liberal, de Mexico, y, sobre todo, La Nacio~r, de Btwm~s Aires. Ew'ribiu 
trnupt~su prc,ftrsa, Ilettrr &> t~italidady de colov. deplusticidad y de imisicu. 
Se traitsparentabu d czrltizr, de I m  ckisicos esputioks y el conocimiet~to de 
todas lcrs lit~.ratzrrus unt&uas~y modm~us: y, sobre todo, es-iriltr de uta alto 
y marauillcxso poetu. Fuiprcntual a ?u cita, y cJu los comic.nm)s de la ttoche 
entraba en compatiia de Gonzalo de Qzresada por trna de 1aspUerta.s la/e- 
rules del eJiJicio en donde debia bablar el grata combatiente. Pusumos por 
un pascuiizo sombrio; y, de pronto, en un cuclrto lleno de Iux, m. encontre 
en los brazra de un hombre pequeno de cu@, rostro de iluminado, vor 
dulce y dominadora al mismo tiempo y que me decid esta rinica palabra: 
'7Hijo!': 

Era la hora ya de aparecer ante el ptihlicq y me dijo qzte yo debia 
acompa&arle en la mesa directiva; y cuando me di cuenta, ck5ptrk de una 
rapfda presentacion u aliqilnus petsonas, me encont~ con ollus y con Matti 
en un estrado, f m t e  al nicm>mso publico que me sulullcxba con un aplau- 
so sim~tico. j Y - ~ p e t ~ a b a  en lo que diriu el gohimzo cok)mhiano, a% su 
consul getzetwl sentado en publico, en una mesu directiva trmolucionaria 
anti-espanob! Marti tenia esa nwbe que defendetse. Habia sido actuado, 
no tengo presente ya si & mgl&encia, o de precipilacion, en no se cual 
movimiento de invasion a Cuba. Es el caso, que el nucleo de lu colonia le 
c m  en uquellca momentos contrario; mas aquel orador sorprendente tenra 
recutsos extraordinarios, y aprowcbando mi presencia, simpatica pava lis 
cubanos que conoctan alpoeta, hizo de mi una presentacion om& de lus 
mqoresgalas desu estilo. Lrs  apkcusm, uiniemn e~trU.&sticos, y el apmwh6 
el imtantepara sincerarse y akfendme de las sabiahs acusaciones, y como 



ycr tmiu ganado ulpublico, y como pronuncio' etl uquella ocasion uno de los 
m& hermosos disczt~so.~ de srr vida. el dwitojlre completo y aquel auditonono 
antes hr~stif, le ackurno uihrante 

Cov~clti~do d discurso, salimus a la calle. No bien hablamos andado 
aigunos pasa$, cuando oi que alguien le llamaba: ' D n  Jose! jDon Jose!. 
Era un itqm obrero que se le acercabu humilde y caririoso. "Aqui le traigo 
este rec~ierdito'; le dijo. Y le entrego una lupicwu de plata. "Vea usted, me 
obsemi Marti, el carino de e m  pobres negros cigawem. Ellos se dan cuenta 
de lo que s11ftr) y ltrcho por la libertad de n~ce.stmpobrepatria". Luqo fuimos 
a tomar el te a cma de una su amiga, dama intel&entey afectuosa, que le 
aytrdaba mucho en sus trabajos de revolucionario. 

Allic~scuchepr laqp tiempo su conwrsacion. Nunca he encontrado, ni 
en Castdar mlsmo, un convemador tan admimble. Era armonioso y fami- 
liar, dotado de una pdigiosa memoria, -y agily pronto para la cita, para la 
reminiscencia, pura el dato, paru la imagen. Pase con el momentos inoivi- 
dables, luego me dc . -d i .  El tenia quepartfr esta mfsma noche para Tampa, 
con objeto &arreglar no se queprecisas dthpmiciones de organizacion. No 
le uoluiu w mas. 

Como el no pudo presidir el banquete que debunn de darme kx cubanos, 
delego su rcpresentaci6n en el general vwzezolano Nicanor Bokt P m a ,  
escritory o&r disertoy elocuente. Al banquete asisHeron muchos cubam 
prominentes, entre ellos Benjamin Guertwp Ponce de Leon? el doctot. Minanda 
y otros. Bolet Peraza pronuncio utza bella m g a  y Gonzalo &uesada una 
de sus resonantes y ardorosas oraciones. Al dia sfguiente tomamos el son 
Conzah y .yo, pies mi deseo era conocer la catatuta de Nidgana, antes de 
partirpara Par& y Buenos Aires. 

Hijo!, es el saludo de Marti a Dario. que le llama con ese nombre 
entranable, tan gravido de sentido en los labios de Marti? Era que el poeta 
de Azul -dice Angel 1. Augier- "simbdizabe para 61 la perpetuacion del 
esfuerzo que inicio su palabra; el desgarrado reclamo de la pcitria irredenta 



le hizo incapaz de reducir sus luchas a la mera transformacion retorica, pero 
podfa contemplar con amorosa mirada de padre al que estaba haciendo 
florecer en rosas de maravilla los germenes que el esparcio en la entrana 
fecunda de su America". A su vez, segun el ilustre critico cubano Medardo 
Vitier, fue Dario el primero en darle a Marti el nombre de Maestro -con 
mayuscula- consagrado por la posteridad. 

La amiga de Marti, "la dama inteligente y afectuosan de que habla Ruben, 
es -huelga decirlo- Carmita Mantilla. 

El recalcitrante Vargas Vila, a la sazon en Nueva York q u e  entonces le 
profesaba a Ruben injusta y hostil antipatia- recuerda k llegada del poeta a 
la gran urbe y el homenaje que le ofrecieron los amigos de Marti: 

Al d a  J.iipuiente, mirecibien mi oJicinu una tarjera &Jose Mam; que decun. 
"Comemos hoy, con nuesho Da?%, y contamos con nuestro Vatgas Vila". 
Senti mucha indfgnacion, ante aquella promiscuidad de conceptos, y 

me excuse en una esquela displicente, que Martiencontro excesiva, segun 
me lo dijo luego Gonzalo de Quesada, que como Secretario de Marti; fue' 
& los de la comida;poc~~ dias despu&S, Danoprtta; sin habernos tendiuo 
la mano. 

En su bello articulo acerca del periodista Charles A. Dana, escrito en 
1897, tambien habla el poeta de su inolvidable contacto con Marti: 

"No puedo acompanarlo manana porque me voy a Tampa -me dijo 
Mar&; pero yo le dad d o s p a l a h  de presentacion que k balmn pasar un 
rato agradable con el viejo Duna. Corto el raio, porque es b o t n h  ocupadi- 
simo y avaro & su tiempo ? 

Ningun sesamo mejor que la bondadosa prmtaciota del gemmikimo 
Jase Marh-para! su amigo el viejo dimtor del Sun.. . Se uolvi6 a m$ me tendio 
la mano; m O  a leer la tarjeta d e J d  Marti. Yo sentado, el depie, pasedn- 
d w ,  conmamos. .. del canal de Nicaragua, de la Infanta Eulalia. .. De 

Ma&* me babto; cuando bablamm de k m  castellanas "Llna wz, me dijo, 
ese hombrecito que era un grande h o m h ,  vino al Sun, como suek bacerlo. 



Le encargue un articulo sobre Jose Zorrilla. Al siguiente estaba hecho el 
articulo. Pocas veces ha publicadopaginas literarias tan bellas, en un ingles 
encantador". 

Jose Marti wa su amigo intimo. Confesaba que deha a la amistad del 
ilustre cubano, m& de u w  buena obra, mus de un utilpensamiento puesto 
en practica. 

Arturo Capdeda, para quien Ruben "era un devoto de Marti y un leal 
amigo de Cuba", comenta asi la celebre entrevista entre el cubano y el ni- 
cardguense: 

Dario aquella noche recibio integro el mensaje de Marti.. . quien 
sino de Marti babia de venirle a Dado aquella fe en la vida y en el hom- 
bre, aquella reciedumbre a la hora de lu advmidad, asicomo esa serena 
constancia de todos sus d i a  y aquel repertorio de nobles ideales en que 
nunca cejo? 

DARIo Y LA CAIDA DE MARTI 
Ninguna muerte conmovio tan de raiz al Poeta de los Cisnes como 

la tragica muerte del Apostol. Entre "las mas bellas paginas escritas por 
Ruben Dario figuran las consagradas a Jose MartZ", ha dicho justamente, 
en bello articulo, Alberto Quinteros. "Aunque realmente la prosa del genial 
nicaraguense nunca alcanzo la altura gigantesca de su verso agrega- hay 
momentos en que aquella iguala en beileza a este. Asi son esas palabras 
en que, pletoricas de emocionada devocion y de sentido continental, exal- 
ta la personalidad del Apostol cubano. Con exactitud hermosa, la mirada 
iluminada del poeta situa en su verdadero ambito al martir de la indepen- 
dencia de las Antillasn. 

Alude Quinteros a la emocionada pagina que Dario se arranco del co- 
razon cuando recibid la aciaga noticia de la cai'da de Marti. No se limito a 
ilorarlo. Dijo de el cosas estupendas: 



Elfunebre cortejo de Wugner &iria los truenos solemnes del Tannbau- 
sec pura acomplrfiar a al scpulcro a un dulce poeta hucdico, irian, como 
en los hujos relim~s, jlautistus qtde hiciesen turnen6am~ u sus melodit~sas do- 
blesfluutas; paru los iirstat?tes en que se quermrw el ctie'po de Meki&enc*;, 
vibrantes coros de l i ra  para acompanar job!prmitid que diga su nombre 
A~lante iie lu yrun Sombra epica; de todm modos, malignas so~zri.sus que 
podais ujwrecer, ya esia mrrerto!. . . para acomp Rar, umericarros todos que 
babLaLs espaYiol, d entierro de jr~se Martg nectsitun2ae su propia lengua, s t~  
citganoprrxli'ioso l h o  de innumcmhles rqistn~s, sus potentes c o ~ x  t~rbulcwi, 
szrs tmmpus de oro, srrs cuerdas qtrejusas, AYLS oboes ~ollotarttes, . S U S / ~ I C ~ C C J ,  

su.s timpuncx, sus liras, sus sistn~s. Si. am~ricancs; b y  que &ir qzrk%Jire 
aqzid gratlde qlrcJ bu cui&)! 

No hay quien no Iiay~ compartido, con Dario, su reproche a Marti: 
Y aborcr, muestro y atitor y clrni,qo: perdom que te guardmcxi rencor 

los qtcc te amdbunzas -y adt?tirahamos, por haber iclo a exponer y u perder 
d tesoro de tu tulcnlo. Ya subru el mtlndo lo que ru' eras, pues la justicia de 
Dios es infirrita y seiiakr u cudu ctrul su l q i t i m  gloria.. . Cubu quiza tarde 
en crrinplir contigo como clcbe. Lu jtrzwzttcd americuna te saluda y te llora, 
PO job Muestro, ~ z W  ~ U S  b ~ b d  

Un dominicano que vio partir al Mirtir hacia la muerte, Fidelio Despradcl, 
1e.hizo el mismo reproche. 

Su muerte, ucasiorladu por un exceso de m1 entendido amorpropio, es 
acaso d unico c argo contra aquella vi& preciosa consagrada tala entera 
al cumplimiento de ultos & h s .  

LA HUELLA DE MARTI EN  DAR^ 
Un dominicano, Osvaldo Bazil, y un cubano, Regino E. Boti, han revelado 

ya la huella de Marti en Dario. Sehla Bazil Ias semebnzas y concordancias 
entre el estilo de Marti y el de Dario, compara textos y actitudes, apunta los 



canones esteticos martianos .seguidos por Ruben y da la siguiente sintesis 
de sus indagaciones: 

Elgeuio 1itcrut.h qtre habta r w  jm?Marti, ~tosolo dio al ~nirndo la cmocio?? 
de una prosa nueva, sino que dio, udemus, la ocasirin de que se produjera 
en America el caso Iiterurio de Rubelz Dario. Sin Muvtg no hay Ruben. Por lo 
menos, d Hu& quejid estandarte del modernismo, el que umrtara al Nuevo 
Mundo esu Iiricu cascada de supremas e@an& que empezd en Amly en 
Pmsm y concluya en Cantos de Vida y Esperanza y en El Canto 
Emnte. Rtd.@n Dario htcbiera sido otra cosa, grande? j@r s~putrsto!~ pro  
nunca el cuudiflo que Jue del movimiento liberador de lapoes fa en lengua 
castella~?~. A jtcqurpor el color y el sabor & toda su obva primigenia y por 
sus influmcfias y lecturas remladas en si4s producciones de adolescente, 
hubiera sido un gran poeta c&ico, a lo Quintana. Pero en America ha& 
un hombre degeriio que des& Nueva YonE! dictaba crimnes de arte, embrla- 
gando y deslumhrundu como hacen l~csjlorestas, hijo el sol. &te hombre se 
Ilamaba Jnse MarlLJ 

El estudio de Bazil se refiere casi de modo exclusivo a la huella de  Marti 
en la prosa de Durio; el de Boti, por el contrario, a la influencia del cubano 
en la poesia del nicaraguense, en la que quizas sea mas visible la aszendencia 
de Marti. Ambos estudios, pues, completan el cuadro, aun susceptible de 
ampliacion. Boti senala sagazmente algunos versos de Dario indudablemente 
contaminados de la savia martiana: 

T.fo mi corona, l lh la ,  
para honrar al ciudadano 
que hubiera puesto su mano 
sobre Im brasas de Sceuola. 





Jbyas brillantes Dios da al bumano tesoro: 
los talentos son de oro; 
los camctem, diamantes. 

El ilustre escritor cubano anrma que la paternidad del EIogio a don M- 
cente Nimas, de Dario, arranca de Marti: 

Entiendo, por tanto que ka paternidad del Elogio arranca de Marti. 
Mam- quedo en el alma de Dario en aquellos dU?.s antecesores & su h h  
argentina, cuando lo conocio inc-mente, p a  cuando su m a d M I f d a d  
era como una esponja tentacular que a ka uez que se embebia todo w n k ,  
caudal llegaba a ella, tendii sobre la emocion visitadora las arquitecturas 
ideologiccrs y vevbales de su pmph sensibilidad, mas ritmos yfilgores que 
sentimientos e ideas. 

Dario mismo confirma las tesis de Boti y de Bazil: 
He de manifiestar que en este periodico (La Nacion, de Buenas Aires) 

donde compendia mi manera el manejo del estilo y que en ese momento 
fieron m& maesm deprosa dos bombres muy dIfmtes: Paul Groussacy 
Santiago Btmda, a&m& &Jose Marti. 

Esto en cuanto a la prosa. En lo que concierne a la poesia tambien se 
declaro el poeta seguidor de Marti: 

Amo las sonoridades diJIi;iles, y ka sisfncetjdad. 

Ruben repite este canon martiano y comenta: 
se di& un precursor del movimhto que me tocara iniciar a h  

deslpues? 
En 1912, en el banquete que le ofrecio La Nacion, de Buenos Aires, re- 

velo entusiasmado su juvenil anhelo de ver su nombre don& ya fulgurara 
el nombre de Marti: 

L h o  de juventud, y animado depoesul, mi dora& Usrsfosrsfon eraJigurar 
en aquella estupencia sabana de antano dora& Emilio C .e la l ;  ndmundo de 



Amicis-).I J(s& Murtihaciun~amear. u lm aires de la gloria, las mds hc~rmoscis 
prosas del mundo. 

J'cK) desde muchos anos antes. en d h s  decisivos de su carrera litercirka, 
en su carta del 12 de novietnbre de  lW, ano de Azztl, a su amigo Pedro 
Nolasco Prendez, habia expresado en una bella exclarnacion, tcxla llena de 
sentido, lo que Mani signific~kxi para el: 

jSi ya pudiem poner ea remo !a gmrtdaa lumi~zma de Josd hiart0 O j ~ i  

Jose Martipudiera escribir srl prosa etz terso! 
El estila de Mani est i lo  de Goya, coino decia SIirmicntc+ siempre Fue 

modelo del suyo. En 1913, al leer una Cabeza d e  su compatriota Santiago 
Aquello, cuya redaccion le conno, por una de  esas genididades propias de  
el en sus estados haquicos, a su mas entraikahle amigo en el verso, la vida 
y el vino, Osvaldo Razil. exclcimo: 

Del mejor Marti? 

Su devoto amigo dominicano se habia esforzado en imitar el estilo de 
Riiben y sin embargo a Ruben le parecia la Cabeza escrita por Marti. 

Regino Boti y Oswldo Hazil no estan solos en la tesis de 1ii influencia 
martiana cn el poeta de Nicxrugua. "Todo Mani esti en la cr<inicd de  RuWn 
Dztrio ... Adttmas de su vivir en si propio, en si solo y mirando a su Cuba, 
Marti vive -prosa y verscr en Dario, que tulconocio con nobleza, desde el 
primer instante, d Iegddo. Lo que dio me asolnhrd hoy que he leido a los &a 
enteramente. jY que bien &do y recibido!" dice nada menas que Juan Ibmfin 
Jimenez. Ad+s Iduarte, maniano mexicano de los mas ilustres, dice que Juan 
Ramon recordahzt de mner i  especial el caso de Withmn, llegado a Ilarlo a 
traves de Mani, y agwga: W h . t a  asomarse a la px&a, a la prosa, a la con- 
versacion, a la informacion de Ruben para enc'ontmr a cada paso la huella de las 
&nias neoyorquinas del cubano". ia influencia de Marti en Dario, dice Amro 
Marasso, "estar2 en su prosa.. . Este andar tumultuoso del arte de Marti revelij a 
Dario recursos expresivos y riquezas de sensibilidad". Otro argentino, Roberto 



F. Giusti, afirma que Dario sufrio la influencia de Marti, "asi como ha dejado 
rastns en el estilo cordial, tan suyo, de Gabrit'la Miswal"? 

Es que, como observa Juan Marinello, "a Marti no se le puede leer sin 
contagion. Pero es cierto tambien cuanto anota Enrique Anderson Imbert: 
"Aunque en la historia de la prosa espaiiola Jose Marti vuela mas alto que 
Dario, sus invenciones estilisticas no tuvieron, inmediatamente, la trascen- 
dencia de la de Dario. Ahora ya se le esta reconociendo como uno de los 
mas asombrosos genios de la cultura espaiiola de todos los tiemposn. A 
esa justa consagracion contribuye Dario, mas que nadie, con sus fervidos 
encomios del Apostol. 

Marti y Dario son pares en las letras americanas. Ya lo ha dicho, jm 

todos, el argentino Carlos Romagosa: 
Para tnt; Martfy Ruben Darii, son los escritores M originales que bu 

producido la America y a quienes mas debe la lengua castellana. Marti bu 
urrancado a la lengua de Castearsonoridades metalicas nunca ouias, y Lka- 
rii> k ha impreso ductilidades, tintes y armoniias que no se babiun supuesto 
 susceptible,^ de admitir, como lo ha reconocido don Juan Valara. Debe, pues, 
considerame u Marti como el precursor umenccncano de la nueva tendencia 
literaria y al autor de Azul.. . como a su primergenuino artista. 

Sin Marti, pues, no hay Dario. Al menos en la medida seiialada por Bazil. 
Es una deuda, a Jose Marti, de Nicdragua, de toda nuestra America, de todo 
el mundo hispanico. 

'Manuel Pcvlm Gonzalez, en sus eqelentes EFhrdfarsubre1i)ermum h r s p l n w m n a  (Mexico, 
1851) ohamra que Marasso. rn su erudita obra Ruben Daria y su creacion poetica, m, .se dere %l 
influjo podemVino que Jd Marti ejerci6 en el vate nicanguense. Dkr que a poma escritores ley6 
Dario con tanta admiraci6n y *pnw d*m hueUa tan pmhnda y dundera en su obra y en su estilo, 
especialmente en ia prosa de su primera etapa". Mude Gonzilez a LaP ensayos de &xi y de Bazil, y 
agrega que hi& tan honda la influencia de Mani m Dario, que Bad *kga a la condusE6n 
e in.soscenible de que sin Mani M> hay Dario". Anade que este es un aspecto de la obra nibuiinna 
p u e  no esca mas que dedorado. p m  que "algun dia hahra que estudiar detenidamente, sobre todo, 
en vista de los nuevos materiaies aponados pm Raul Silva Castm en el libro Obns -idas de 
R u ~ D ? r i o , ( 1 9 ~ ) . e n & I q u e  hay pa@nasqwpareeenc?ircrif2~porhkuti. Dari~desnibrioihhuen 
Chile y ya numy podr4 eludir .su iduencia". 



OTRA H u E U  DE MARTI EN DAR~O 
Ruben Dario no fue un politico, en el sentido criollo de la palabra, 

pero si tuvo ideas politicas continentales, en las que hay, sin dudas, la 
huella de Marti, otra huella, en el, no del poeta sino del politico excelso 
que Foe el Apostol. Su actitud frente al yanquee de los tiempos pasados 
se inspira en la doctrina de su gran Maestro, cuya ensenanza no se aparta 
de su pen~amiento.~ 

En su articulo acera de Manuel Ugarte revela Dario la filiacion de su 
americanismo en el aspecto antiimperialista: 

Jose M a e  mas de una yer, babuz dicho cczsas bellas y pPofeticas sobre el 
acecho de los hombres del Norte. 

Y todavia va mas lejos, completando una de las mas socorridas frases 
del Apostol: 

"Conozco al monstruo porque he vivido mucbo tiempo ew SUS entra- 
nas", decul Jose Marti, desde Nar, York. Y los pueblas enfermos parece que 
dijesen: "senor monsh-uo, le damos las gracias, puesto que nos ua a comer 
en salsa de oro". 

El ultimo acto de la vida de Ruben Dario -su propaganda de paz en plena 
guerra, en 1915- fu6 un acto politico, un acto martiano. En su poema Pax 
-tengo ante los ojos la misma transuipcion leida por eI en Nueva York, con 
marcas de su propia mano- presiden las apost6licas voces de Marti que emer- 
gen del Manifiesto de Monte Cristi: paz, traban libertad, ausencia de odio. 

La vida de Ruben Dario no tuvo ni podia tener el mismo destino de la 
de su Maestro, pero siempre hubo en el un Marti, en su estilo, en sus sen- 
timientos, en su bondad, en su universalidad, en sus ideas politicas, en su 
limpieza de odios; un Marti que moraba en el como amable vigia y como 
parte de su propia conciencia. 

(El tema apuntado aquC es digno de estudio detenido. Ignoramos si se rrfiere a la 
inilwncia Je Muti en Dario, en este aspecto, el ensayo de J. F. Normand, L4S ~~ & RUWB 

(en h Revista iberoamesimna, Mexlco, nov. 1940). 



RUBEN DAR~O, EL PRIMER MARTIANO 
que no decir que Ruben Darlo fue el primer martiano de America? 

Ser martiano es hoy ser devoto de Marti, hablar de el, remover sus pensa- 
mientos, y nada mas. Pero ya es mucho, porque maiiana sera algo asi como 
una filiacion politica continental. Es la filiacion que falta. La voz rediviva de 
Ruben sed de las mas altas en la campana inusitada, en la inaudita propa- 
ganda politica del martimismo del porvenir. 

En efecto. En la vida y en la muerte fue Dario obsecuente amigo de Matti: 
en 1891 -lo dije antes- le dedico .su articulo La Risa; hablo del Apostol en su 
articulo acerca del noble Chdfle~ A. Dana e n  h a  d m ,  escribio la mas 
hermosa pagina inspirada en la muerte de  Marti, colocandole en el privilegiado 
ambito de  kx Raros, junto a Ibsen, a Verlaine, a Leconte de Lisle; le recordo 
extensamente en su le menciono en tantos otros escritos; y le 
consagrc5, en 1913, una serie de cuatro bellos articulos que vieron la luz en 
ia Nacion, de Buenos Aires, en las que, tras el encomio de los versos del 
poeta-martir, declara su admiracion por el "varon puro", por el "dulce amigo", 
por "aquel cerebro cosmico, aquella vasta alma, aquel concentrado y humano 
universo, que lo tuvo todo: la accion y el ensueiio, el ideal y la vida y una 
epica muerte, y, en su America, una segura inmortalidad". 

Desde mucho antes de su encuentro con Marti, Ruben hacia de  61 los 
elogios mas vivos, delatores de la impresi6n que causaba en su espiritu ju- 
venil la p r o s  sin par del gran cubano. En su articulo La litwcrtum en Centro 
America, que publico en Chile en el aiio de Azul, 1888, hizo una de las mas 
bellas alabanzas del orador maravilloso: 

Otro Uego hace Nempo a Guatemala. Em un cubano. Su pahbm facil 
y vibmnte, su hablar precipitado, su decir mucbo, no gusta- Y eso que 
desemperiaba en un cokgio una ckrsscUa de al cuam, en cuanto a 
renzuneracion. 

Hoy ese bonabre es famoso, triunfa, @ende, porque escribe, a nues- 
tro modo de juzgar, mas brillantemente que ninguno de Espana o de 



America; porque su pluma es rica y soberbia; porque cuda frase s ~ l p  si 
no es de hierro, es de oro, o huele a rosas, o es llamarada; porque se fue 
a ese gran pais de los yanquees y ahi escribio en correcto ingles en The 
Suiz donde Duna lo estima; porque fotogrufla y esculpe en la lengua, 
pinta o cuayu la idea, cristaliza el verbo en la letra, y su pensamiento 
es un relampago y su palabra un timpuno o una lamina de plata o un 
esiampido. A veces, un titun coge un bacba gigantesca y destrunca una 
selva. Los arboles que caen espantan el silencio solemne. Mus cuando el 
poeta en pmsa os habla del amor, joh lectores!, o del urte, o de fodo lo del 
alma que es c4izdido y semfble, oireis un harpa wlia o el urnillo de un 
con) de palomus. 

Ese escritor se ClamaJose Marli. Murti alcanzo a escribir en El Pontenir 
de Guatemalu algunos artictrkos, y despu6spartio. 

Hecordumos qfw el salvadorefio Francisco Castaneda -por otm parte 
pmona irztel&etzte y buen escritor- rzos d ~ a u  que Martien Guatemalu "no 
ha bia gustado. y con rcmin ". 

i/O.Se Marfil El qtre bqy coi1 Castelar, con De Amicis. con Ortega Munilla 
,y otras plumus de primer orden, jbma en La Nuci6n de Buettos Aires el 
grupo inus hrillunte de comspansal~~s yuejumds ha-ya tenido diario alguno 
del mundo! 

Con igual Fervor hubla de Marti cn otro articulo del mismo ano: 
La prosu .y la poda, como dice el autor de las &lorus, son dos afies 

diferentes. El wrso es mksica. Y la prosa cuando es ritnticay musical es por- 
que en sus periodos lleva wms completos que tnurcan la armonia. Ejemplo, 
Castelary J& Murti 

Son bien frticiientcs las ocasiones en que Ruhen recuerda a su grande 
amigo, siempre con el mismo acento de complacida reverencia, como el 
mismo lo declara: 

Ya be hablado de este apo l i co  heroeen mis Ram. y welo etmcarlu con 
singular sentimiento. Hace poco dije en A&ca c6mo le conaci. 



Baste anotar aqui algunas de esas alusiones, recogidas a lo largo de la 
obra de Dado. En su articulo acerca del poeta Jose Joaquin Palma lo men- 
ciona dos veces: "El gran Jose Marti le Ilama rimador de amores. .. Nido de 
iiguilas llama Jose Marti a su pais, Cuba". Al Maestro dominicano Federico 
Henriquez y Carvajal lo llama "el ami@) de Marti, que recibiera la ultima 
carta del H&oeW. De Ricardo Rojas dice que "su americarhmo y su patrio- 
tismo tiene muchos puntos de contacto con los del gran cubano Mar@. En 
su articulo Nansen, de 1896, dice: "En estas columnas de La Nacion, con su 
estilo briaso y nervioso, hace ya algunas anos, narro Jod Marti la leyenda 
de Ita hemes del Polo, cvando G~eley volvia de su odiseaw. El articulo 
dedicado a Cuba, de su libro PrUsapolitica, en que menciona Marti unas 
cinco veces; concluye asi: 

El pensamienm cribuno bu tenido, como la libertad cuhna, nobles 
ada1idc.s. El etlangelico Murti ciuscollo gallardamente en ambos campos, 
llevundo en str multiple y grande espiritu las virtudes mas altas del patrio- 
tismo libertador y lus dotes mas purus de h oratoria, cle lu poesia y de la 
p m  catulales. 

Habl~ndo con Bazil, en la amada Barcelona, acera de la dignidad en el 
arte, Huh6n coloc~ba a Marti entre los dignisimos. A el alude en uno de sus 
ultimos articulos, de 1915, En la tierra del Quetzal: 

La tierra del Quetzul: ella, entre otrus, acogio a Marti, arrullo a Joaquin 
Pulma, al eci~utoriano P n ~ n o ,  al espalio1 Pujol, alpaluco Leonard, almas 
todas que tuvieron qtie zar con las gi?ntiles Pierides o con la protectora 
Atbeneu. 

Razil recordaba que en la manen de recitar, como en la de dictar sus poe- 
sias, R u k n  "obsewdba el consejo de Marti, de mimar lo que se escribe". 

La santidad de Marti, cuyos fieles se multiplican en el numero y la fe, 
tuvo a Huben entre sus primeros devotos. Santo de ~xtleri le llam6 Gabriela 
Mistrdi. Dario se le anticipo al decir que Cuba "entre sus grandes hombres 
tuvo tiva santo de la libertad: Jose Maru'". 



Al llegar a La Habana el poeta .se acerca a la estatua de  Marti -como Marti 
a la de Bolivar, a su llegada a Caracas- y le desalienta ver aquel marmol 
exiguo que le parece, dice: 

Indigno del inmenso para quien la isla entera seriu tocdauuz pequeno 
z6clrlo. 

El fervido amor de Dario al parrioia cubo de los pocos que tuvieron honda 
raiz en su espuitu esta patente en esta f'rase suya bien raia en sus labios: 

Quivn se acerco a el se retiro queriendole. 

MART~ Y SANTIAGO ARGUELLO 
Como en las letras de R u b h  Dario, en las de Santiago Arguello, podria 

descubrirse la huella martiana, el ascendiente poderoso que Marti ejercia en 
el espiritu de  sus contemporaneos. 

Fue Argiiello fervoroso admirador de Marti. Decia que solo e1 pudo ser 
el Maestro de America, "por su sapiencia intuitiva, por su altura moral, por 
su universalizacion, por ese: don de  astro que pwa dar su l u  no sabe de 
limites geograficos.. . "' 

Pocms escritores, como Santiago Aguello, le aplicaron a Mani apelativos 
tan poeticos y a la vez tan justos el Me1 antillano; el poeta del verso y de 
la sangre, de la lira y de  la cruz. Para ArgueUo "Marti el poeta no es, en  
Marti, un aspecto, sino la esencia de Marti. Es como si dijeramos el alma del 
diamante". Su articulo Marti, e l p t a ,  que es una de las mas bellas paginas 
de  uno de  los mas bellos libros de Nicaragua, Ei lfbm de los wlogos, no 

'ia voz mrriiana de Santiago ~rgtieiio ha tenido gratos erm en Cuh.  Alli se han puMcado. 
entre ouas paginas .suyas dedicadas a Mniti. las siguientes: ta **ra Manca (en El km de b s  Tunas, 
Virroria de Ls Tunas, enero 29 de 1941); Martl: MaerhP &Ame&a (en Hraklo de larr Villas, Santa 
Clara. enero 29 de 1941); Martikn El Em de Las Tunas. enm 28 de 1942); y IMuth'e@fturzl (Le- 
tras apast61icas. La Hahena. 1923). L# Iihm de los @ogw y & ohar caras espftftuak, se puublico en 
Guatemala en 1934. 



deberia faltar en ninguna antologia nicaraguense. Estos parrafos me sirvan 
de escudo contra toda sospecha de hiperbolico: 

En el Marti-poeta, mi& a encontraros con Martiel Poeta. No f& un poeta 
como lo son todos los otm. El@ un Quijote que, al pekar, fie Poeta; y, al 
hablar, fue Poeta; y al educat; y basta al morir, jk? Poeta. Y ademas.. . hizo 
~ m o s -  Entonces, cuando sepuso a bacer los m o s , f i e  un Quipe rimando, 
como lo fue' ensenando, o d&curriendo o libertando. 

No fue, pues, un pwta, sino el poeta, sin el unilatd~rno de la mifica- 
cion, en Irr unimalldad de lo esencial.. . MaM en su fase de poeta, no$& 
grandepor habet. rimado mucbo, sino por habaramado mucho. El no busco 
la gloria: 

Solo busco el amot: Fue el amor quien hizo la luz de ese diamante. 
Muchas y pulidas facetas; pero, en todas, la unidad de un destello. Y ese 
destello, esa alma de diamante martfano, se llamaba el Amor. Por eso es 
tan excelso. Porque amo con la lira, con la pluma, con la catedra, con la 
tribuna y con la espada. Porque, en cada una desus manifataciones, hizo 
siempre de su espiriru barina, y de su barina hostia, pam que los bombres 
comulgaran con ella. Es grande quien bace rimas por cosechar aplausos; 
pero es masgrande quien hace rimas para sernbrartlmor. Esgrande quien 
se cine la espada para la conquista; pero es mds grande quien se cine la 
espada para la libertad. 

En Matfri todo es beso: @asta 1 estocada! Cuando incito al combate, la 
herida al esclav#a, era un beso al esckaw. 

Todo en el era luz: basta la sombra misma de la muerte. Porque el sabur 
que, a mes, quien demmba edtJica; y quien muta kas tinieblas esta engen- 
drando las auroras. 

El amo de tal modo que jamas tum un aspd nipara sus agresores. Porque 
no tenia aspides. ia colmena quegotea de un palo como no t h  acrfbares, 
solo mieles h m u ,  sin saber si hay, deba? petalos perfumados o bedion- 
das inmundicias. Martr'llevaba dentm del c o d n  una colmena. Y cuando 



lo insultaron, cuando lo burlaron, cuando lo escarnecieron, y, sobre todo, 
cuando lo calumniaron, siempre siguiogoteando mic'les sobre has inmundi- 
cias; y, corno solo dahu lo que adentro tenia, despues de b u k  tqado sobre 
toaos caridades sin tasa, le sobro curi& basta para la enuidia.. . Marti es 
evcekio: porque, antes de hukr  domado la rebelion de la palabra en elpoe- 
m, la rebelio~z del c-emigo en el combate, ka rebelion drl auditorio en la 
tribuna, habia consquido domar la rebelihn de si mismo, y, amordazando 
d e g o h o  del c u e ,  puso como el Arcungei sobre el cuello del Monstruo, 
la plan faprme sobre su propio p. 

EL VOTO DE  DAR^ 
Como sus ojos de mago vieron todo el excelso tesoro de alma, corazh. 

inteligencia, amor y voluntad y patriotismo que habia en Marti, Ruben Dario 
.se adelantci a todos, a su tiempo mismo, para @ir a nuestru Americ-d que 
se dijese quien fue Marii. 

Al cabo de medio siglo el voto de  Dario cobra vigencia nueva, y en todo 
el Continente empieza a hablarse con creciente pasion del espiritu maravi- 
lloso que fue lengua de su raza y guia de  su patria. 

Nunca, ni en el fulgor de SUS crhnicas ni en sus poeticas admoniciones 
a la America, la palabra de Ruben estuvo mds gravida y ungida de verdad y 
de pureza, ni tuvo mas claro sentido de lo necesiario que es a los puebla5 la 
ejemplaridad de una vida, como cuando hizo el mas solemne de  sus votos, 
voto que honra a Nicaragua, aun valido para todos nosotros: 

Si, americanos; hay que decir quien fue aquel grande que ha cxido! 



VICISITUDES DE IA LENGUA ESPANOLA 
EN SANTO DOMINGO' 

Senores Arademicos, 
Sefiores 

Cuando entre esperanzas y tristezas dije adios a la villa de Isabel de 
Torres, camino de  la esclarecida Atenas del N u m  Mundo, con las mis- 
mas ansias de aprender que hoy mantienen mi espiritu en vigilia, nunca 
vislumbrara la inapreciable honra de ocupar en la Academia Dominicana 
de la Historia la silla vacia por la muerte del ilustre puertoplateno Emilio 
Prud-Homme, autor de las estrofas del Himno Nacional; ni soiiara tampoco 
la envidiable distincion, excesivamente generara, de tornar asiento en esta 
doma Academia de la Lengua, en el sitial enlutado tambien por la aciaga 
ausencia de otro insigne hijo de Puerto Plata: del Presbitero Rafael Conrado 
Castellanos. Tan rtltas distinciones, abruiiiadoramente i~ierecidas,  ohligan 
mi gratitud perennemente al p r  que acrecientan mis empttfios en huccnne 
digno de ellas. 

El Padre Casiellanos. preclara figura de la Iglesia que tuvo el infortunio 
de pcrderlc cuando re.wwahi para e1 la mitra honrada por Vdera, por Tomas 
de  Portes y por Nouel, fue sin disputa uno de Im mas dignos y vehementes 
discipulos de aquel procer y sacerdote sin par, Monsenor de Merino, que 
surgid como aguila en arbol solitario en las humildes soledades de Antonci. 
Del orador tenia el ardimiento, la prestuncia personal, la majestad moral, 
el fuego intimo que sabia comunicarle ri su palabra sonora y vigorosa, y 
la firmeza y el arraigo de SU fe cristiana y de su fc patricitica. Fue, no por 
interesado ni por malevolo. de los mas tercos opositores de las normas 
educativas de Hostos, y sin embargo el comprensivo Maestro admirdbd al 



joven letrado que se le oponia con tan hondo convencimiento de las ideas 
que sustentaba. Fue nacionalista y lucho por la integridad moral de la Repu- 
blica. No tuvo, en fin, la Iglesia dominicana de su tiempo, mas apasionado 
defensor de sus sagradas uadiciones, ni quien esgrimiera con igual vehe- 
mencia la deslumbrante arma de la palabra, como e1 lo hacia en sus viriles 
y pateticas improvisaciones en el pulpito y en las plazas publicas. 

Como el ilustre dominicano a quien vengo a suceder en esta casa fue 
elocuente animador del idioma desde la catedra sagrada y desde la tribuna 
civilista en oscuros dias de vicisitudes patrias, bien esta que bajo el alto am- 
paro de su recuerdo y de su nombre os hable ahora de las vicisitudes de la 
lengua espanola en la Isla amada del Genio Navegante. 

Cuando las naos de Colon echaron anclas en el mar de lia Espanola, los 
descubridores hallaron otra raza que hablaba otra lengua. Y como en la em- 
presa del descubrimiento prevalecia, sobre los fines materiales, el ansia de 
acrecentamiento del reinado de Cristo y de la difusion del Evangelio en las 
nuevas tierras ocultas hasta entonces entre las nieblas del paganismo, para 
realizar esos nobles empenos era preciso conocer la lengua indigena. 

Por alguna sabia previsihn el ALmirante llevaba consigo a quien podria 
considerarse como el primer linguista espaiiol que puso el pie en el Mundo 
Nuevo, a Luis de Tones. En su Diario, apunte M2 de noviembre de 1492, de- 
cia Colon que Toms "sabia dizque hebraico y caldeo y aun algo arabigo". 

Fue Colon el primero en ocuparse en la pronta solucion del problema, 
como consta en su largo Memorial a los Reyes Catolicos, escrito en la Isabela 
el 30 de enero de 1494: "Direis a Sus Altezas que a cabsa que aca no hay 
lengua por medio de la cual a esta gente se pueda dar a entender nues- 
tra Santa Fe como Sus Altezas desean . .. se envian de presente con estos 
navios asi de los canibales, hombres y mujeres y ninos y ninas, los cuales 
Sus Altezas pueden mandar poner en poder de personas con quien puedan 
mejor aprender la lengua. .. y seran mejores interpretes, como quiera que 
aca no se dejara de hacer lo que se pueda". El inmortal marino genoves, 



por su parte, desde que en 1492 escribe sus maravillosas descripciones de 
la Espanoh, abandona su lengwa materna y elige definitivamente a Espafia 
como patria linguistica. 

Fue un sacerdote, el Padre Ramon Pane, el primer europeo que conocio 
y hablo una lengua americana, la lengua del "Macorix de abajo", como dice 
Las Casas. Asi el piadoso ermitailo de la Isabela, Padre Pan&, Fray Pedro de 
Cordoba, Domingo de Retanzos y ouoc; misioneros espanoles, predicaron a 

los indigenas en sus propias rusticas lenguas, iniciando en la Isla la legenda- 
ria conquista espiritual epicamente oscurecida por los Ojeda y los Ovando. 
Del Padre Cordoba se conserva la Doctrina cristiana para inwccion de 
los indCos, que escribio aqui en el antiguo Convento Dominico, e impresa 
en Mexico en 1544. 

La voz del Padre Pane no era suficiente para la difusion del Evangelio 
en la Espafiola. En Real Cedula del 16 de agosto de  1494 los Reyes se la- 
mentaban, con el Padre Boil, de la falta de interprete que habia en  la Isla 
para el conocimiento de la lengua indigena. Un caso peregrino ilustra el 
estado de  esos conocimientos en 1504: Cristobal Rodriguez, apodado La 
IRngua por ser el unico en Santo Domingo "acreditado en el uson del habla 
indigena, fue desterrado por el Gobernador Ovando por haber cometido 
el singular pecado de  servir de  componedor e interprete en la boda de un 
espafiol y de una india. 

Como el Padre Pane y como Betanzos, otro religioso espanol se dedico 
al estudio de la lengua indigena, pero tardiamente, porque ya se consumaba 
la extincion de la raza. Durante su breve estancia en Santo Domingo, en 
1544, el Padre Domingo de Vico recogio un Vocabuhrfo del habla de la 
Isla, donde habia buscado, como refiere Remesal, "arte y libros de aquella 
lengua y maestro que se la ensenase". 

Infortunadamente, de  esos libros no hay memoria, ni nada nos queda 
de  los estudios linguisticos del Padre Pane, ni del ilustre compafiero de  
Las Casas; ni los Cronistas de  Indias se cuidaron de  trasmitirnos mayores 



noticias de Ia lengua aborigen. tragicamente extinguida con la raza. Sin em- 
Irargo, gracias a los Cronistas se conservo, aunque dispersa, apreciable parte 
del vocabulario, pacientemente recogido en nuestros dias por EmiIiano y 
Emilio Tejera en la scili&i obra Palabras imA!&was de Santo Domingo, una 
de las mejores de su g6nci-o en la AmA-ica. Muchas de esas voces supervi- 
vieron y se incopraron al espanol. principalmente en nueswa toponimia, 
de senalada raiz indigena. 

En el Iiiccionltrlo de Nehrija, que sale de  la imprenta al siguiente ano del 
Iks<rubrimiento. hay vows de la Isla; y en esos mismas dias, esas voces, y 
otras nuevas pasan a las demas tierras llevadas por los descubsidortts, con- 
quistadores y misioneros que partian de aqui en sus gloriosas aventuras. Mas 
t;irclc aparecen en versos inmortales de Cope dc Vega y de  Tiso dc Molina, 
porque si el espanol se enriquwiii c - n  elementos aborigenes en el Nuevo 
Mundo, tambi6n se extendio a la Met6poli t ~ s e  inesperado enriquecimiento 
del idioma, verbo cit. tu iirrion de Epaficr y Arn&ca. 

En las tierras recien descubiertas, la Espii~oli~ tuvo el privilegio, como 
observa Kufino JosZ. Cucrvo, de ser "el cainpo de  aclimatacion donde em- 
pezo la lengua castellanii a icomcxlarse a las nuevas nttccsidades. Como 
en esta isla ordinariainente hacian escala y se formaban o refomhan 
las expediciones succsivris, iban estas Ilcvando a cada panc el cuudal 
lingiiistico acopiado. que despues .wguiiin :iumentando o acomtxlando 
en los nuevos paises conquistadc>sW. Aqui "se llamo estancia i~ la granja o 
cortijo, y estanciero UI que en ella hacia trabajar a los indios, voz que luego 
ha pasado a significar el que tiene o guarda una estancia ... quebrada se 
hizo sinonimo de arroyo; se generalizb el sentido de ramdu; empezo a 
decirse que los indios o los animales se alzauan; di6se a frutas indigenas 
el nombre de otras espanolas en fuerza de alguna semejanza cierta o ima- 
ginaria como al n t s p v ,  al platano, a la ciruela, al manzanilla; y tambien 
se aprendio el nombre indigena de muchas cosas que ha venido a ser el 
comiin castellano". 



Las voces de la Espanola corren por el Viejo Continente. Juan de Guz- 
man, en su traduccion de las Geo~icas, de Virgilio, de fines del siglo XVI, 
seiialaba que la palabra baquiano procedia de la Isla de Santo Domingo. 

Con Anacaonri, Caonabo y Enriquillo de.saparecio su "lengwa pulida y 
suave", para Colon "la mas dulce del mundo". Y asi como desaparecen h s  
estrellas cuya luz escasa p a m e  diluirse en los primeros tintes de la aurora 
-segun la bella expresion de Zorrula de San Martin- asi desaparecieron los 
idiomas primitivos de America ante el esplendido dia de la lengua espaiiola, ya 
convertida en instrumento nacional. Mientras Col6n ensanchaba, como el Cid, 
los dominios de Castilla, Antonio de Nebrija imprimia la primera Gmmdrica 
Caseilana, con ansias de engrandecer su patnd y de darle, como el mismo lo 
expresara "una lengua definitiva para imponer con ella sus leyes de  vencedor 
a los pueblos barbaros o naciones de peregrinas lenguas que conquisten y 
que habran de recibir aquellas leyes", anticipandose asi a Solonano Pereyra 
en la dedicatoria de su Politica Indiana a Felipe Ii: "que ninguno hubo bien 
advertido que no procurase extender su idioma donde su Imperion. Y eran 
precisamente la'i tiempos en que la lengua espanola comenzaba a organizar- 
se; n tener nomas ; a ser precisa en vez de vacilante, a hacer mas honda la 
transicion de la Edad Media al esplendor del Renacimiento. 

Esa organizacihn del idioma no fue extrana a la Isla, pues desde temprano 
se imponia en las nuevas posesiones de Espafiu. Una Real Cedula del 1513 
dispuso que los hijos de los caciques de la Espanola fueran enseiiados en el 
arte de  la gramatica por el Bachiller Heman Xuarez, y fue el celebre Enriqui- 
iio, el primer revolucionario de la America, tambien el primero en iniciarse 
en las Indias en el misterio de las letrris espaiiolas. El hijo del conquistador 
y el hijo del indio aprenderian juntas el castellano; y hasta no infiltrarse en 
la sociedad conquistada la lengua de Cervantes, no tendria solidos cimientos 
la conquista. 

Al olvidado maestro de gramatica suceden pronto la escuela de Fuenleal 
y luego las Universidades, donde se cuida la pureza de la lengua, aunque 



en ellas, como en la Iglesia, prevalece el uso del latin, al igual que en las 
escuelas medievales. Abundan los latinistas y los libros en latin. Aqui escribe 
el obispo Geraldini su Oda a la Caredrai, hacia 1521, probablemente los 
primeros versos latinos escritos en la America. Aqui tambien se reacciona 
conm el uso del latin en el Nuevo Continente. En 1558, el poeta Lazaro 
Bejarano fue condenado a no leer durante largo tiempo mas libro que la 
Biblia: su pecado habia sido decir que la Sagrada Escritura d e b i  estar en 
romance, en espanol, no en Iatin, para que todos la leyesen y entendiesen, 
*ansi ignorantes como sabios, el pastor y la viejecitaw. Pero la lengua del 
Lacio siguio prevaleciendo sobre el espafiol en las Universidades y Colegios 
de Santo Domingo, hasta los tiempos de Nuiiez de Caceres, por el 1821, 
aunque sin trascender mas alk de las clases cultas: apenas bajaban al pue- 
blo algunas voces, locuciones y maximas, principalmente popularizadas por 
personas de iglesia. 

Elemento de perturbacion en el lenguaje popular de Santo Domingo fue 
la introducci6n, en los tiempos coloniales, de los negros de &rica traidos 
con proposito de aliviar la suerte de los indios, demasiado debiles para las 
penosas faenas de las minas y de las soberbias edificaciones de la Espanola. 
Durante cierto tiempo hay tres lenguas m nucleos mas o menos iguales, 
en la colonia: la indigena, la espanola y la africana. Esa confusion de voces 
aparecera luego en versos de Timo Molina alusivos a cosas de Santo Do- 
mingo, donde el residia a principios del siglo XVII: 

se coge el cacao? 
Guarapo, es entre esclavos? 

frutos dan los guayabos? 
es casabe y que jaojao? 

Indudablemente que esa diversidad de lenguas debid de tener sus 
consecuencias, pasajeras o no, y que un estudio cuidadoso podria revelar, 
identificar, algunas voces en que haya la supervivencia o la contaminacion 







en la epoca: los Dialop  de Leon Hebreo, las Fabulus de Esopo, la Eneida 
de Virgilio, las Cronicas &l Cid, las obras de Fray Luis y de Rihadeneyra, 
el Diccioncrrir, de Calepino, (Calepino de ocho lenguas, como decian en- 
tonces), y el Ir~abuiurio y d A* de la kngtur casiellana, de Antonio de 
Nelxija, que eran las dos obras mis difundidas en las colonias espaiiolas 
y las de mayor imp)rtancia en lo que concicme al conocimiento y al uso 
de la lengua. Con tales elementos de cultura, renovados por las constantes 
comunicaciones con la Metropoli, y la alternubilidad de los altos funciona- 
rios del gobierno, gobernadores, oidores y arzobispos, sustituidos a cada 
paso, habia de ser la misma la dignidad de la lengua en ambas latitudes, y 
en ningun rasgo esencial habia de  diferenciar.^ el escritor nativo del recien 
llegado de Andalucia o de Castilla. 

Esa condicibn linguisticx no fue perdurable. Con la @dida de la unidad 
politica de Iu Isla perdii>se la unidad del idioma. Hoinhrcs de otras razas 
se esrablwieron en la parte occidental de 1u Espanola y la escindieron en 
dos colonias esencialmente distintas, que andtindo el tiempo se trrisinutaron 
en dos estados diferentes, desligdos desde cl principio por la wriedad de 
n)stumbrets y de idioma, como lo recuerda lriarte en su fabula de Las dos 
Cotom. El estado de la parte espuiiola se agravci, puede afirmarse, con la 
presencia dc nuevos elementos de perturbacion en el vulnerable campo del 
idioma: la insurreccion de los negros como eco de la revolucion francesa, 
que arrojo sobre el territorio oriental de la Isla no escasos colonos franceses; 
las dramaticas deprakaciones e invasiones de Toussaint Louvertiire y del 
fiero Dessalines; y la funesta cesion de Basiltid que convirtio en Colonia de 
Francia a la mas antigua posesicin de Espana en el Nueva Continente. Asi 
se produjo en la isla el desplazamiento, transitorio e imperfecto, pero des- 
plazamiento al fin, de la lengua espaiiola. Asi se realizo la unidad politica 
de la lengwa francesa en la isla amada de Colon. Como seiiak Zahonero, 
la revolucion francesa imponia el idioma frances a t d o  el universo. Pero 
todavia la colonia habia de estar sujeta a contingencias, como lo dice el 



infortunado Padre Vasquez en su celebre quintilla, incompleto compendio 
de las vicisitudes de la Espanola: 

Ayer espanol naci, 
a la tarde fui frances, 
a la noche etiope fui, 
hoy dicen que soy ingles: 
No se que sera de mi! 

La sociedad dominicana -ya podb darsele ese nombre- se ve de pronto 
bajo extrano poder civil y militar y bajo el ascendiente de una cultura y de 
una lengua extranas. La imprenta, establecida por un soldado de Lafayette, 
heroe de York Town, es francesa. A la puerta del improvisado teatro abier- 
to en Regina Angelorum, se lee esta palabra: 7&eatre. En la iglesia, en los 
salones, en los cuarteles y en la calle, se habla frances. Pero antes de que 
la lengua de Moliere arraigue en la incipiente sociedad, el naciente amor de 
patria y la profunda hispanidad de Sanchez Ramirez y de los heroes de Palo 
Hincado reviven las tradiciones del Cid, hacen el esplendido milagro de la 
Reconquista, y la lengua de Castilla vuelve a senorear en la parte espanola 
de la Isla. 

A la breve dominacion francesa sucedio el inerte patriarcado de Espana, 
sin orientacion ni fuerzas suficientes para desviar al pueblo dominicano de 
las corrientes de libertad desatadas por Miranda y por Bolivar. El ejemplo de 
la America del Sur; la propaganda contra Espaiia urdida por los corsarios de 
Venezuela y la creciente amenaza de Haiti, fueron incentivos bastantes para 
apresurar la creacion del efimero Estado concebido por Nuiiez de Giceres. 
tempranamente hundido en el oscuro naufragio que fue la ominosa domi- 
nacion haitiana. Otra vez se habian realizado la unidad politica y la unidad 
linguistica en la infortunada isla. Mas no para siempre! En el aciago 9 de 
febrero de 1822 y en el simbolico acto de entrega de las llaves de la ciudad 
al perfido Boyer, Nunez de Caceres le arrojo al rostro estas graves palabras: 



"Siempre ha sido de una grande influencia en los politicos para la constitu- 
cion de los estados y para la transmutacion de diferentes pueblos en uno 
solo, la diversidad de lenguaje, la practica de una antigua legislacion y el 
poder de las costumbres que han tomado raiz desde la infancia: la palabra 
es el instrumento de comunicacion entre los hombres, y si no se entienden 
por el organo de la voz, no hay comunicacion; y ya veis aqui un muro de 
separacion tan natural como insuperable, como puede serlo la interposici6n 
material de los AIpes y de los Pirineos". 

Las previsoras palabras de Nirinez de Cacem, el idioma hecho bandera y 
signo de imposible sumision, encarnan el primer augurio de libertad domi- 
nicana, el primer vaticinio de la obra a que estaba predestinadojuan Pablo 
Duarte. Las afirmaciones del infortunado Libertador tuvieron tai importancia 
y tal repercusion, que el General haitiano Prevost las refuto en una extensa y 
conminatoria carta dirigida "a los habitantes del Este", ineficaz para destruir 
el problema planteado desde entonces: la repulsa de la lengua extrana y la 
obstinacion haitiana en imponerla, como si el astuto mandatario no igno- 
rase las palabras de Nebrija a la Reina Catolica: "que siempre la lengua fue 
companera del imperion. 

Larga y bella lucha, en la que parecia vigilante y viva la profetica voz de 
Nunez de Caceres; frente a cada imposicion de los dominadores reflorecia 
el espiritu hispanico. Frente a la opresora ley, alzaba sus altos y misterio- 
sos muros la protesta del silencio. Y en lo hondo, en lo recondito del alma 
dominicana, el sentimiento de la hispanidad ofendido por la lengua y las 
costumbres extranas, se fue convirtiendo en ansia de absoluta libertad. Po- 
dia decirse que la lengua era la Patria, "prenda de nacionalidad y signo de 
razaw, como la llama Menkndez y Pelayo; "vinculo de fraternidad", como la 
llama Andres Bello. 

La primera disposicion coercitiva del Presidente & Haiti fue la consaipcion 
de la juventud dominicana de los 16 a los 25 aiios de edad, para ser incorporada 
a la gendarmeria, fomia velada de apagar siniestramente la vigorosa antorcha 



de la antigua Universidad de Santo Dorning>, cuya L U Z  trascendia mas alla 
de  los niures milianos. A esa iiiedida, tlin protcwa como inicua, siguio la 
Circular de  Boyer del 14 de  novietnbre de 1824, asperamente reiteradu en 
diversas ocrisiones, por la cual prohibio terminantemente que en la parte 
del Este Fuesen red:ictadas en cspaiiol Itts actas publicas. Asi desplazo el 
espanol de las instituciones, il l o  que contribuy6 tambien la implantacion 
d e  la legislacion Iiaitirina y el uso de  los textos fi-~nceses. En los largos 
ahos de 13 dominxicin, la lengua extruiia fue insinufindosc, cada dia mas, 
en todos los aspectos de  la vida dominicana, no obstante el permanente 
escr13pulo cle la generalidad, rlshil al fin m e  cl ineludible iinperio clc la 
necesidad y de  la fuertri. En los escasos actos culturales de  entonces alter- 
naban el frances y el espanol; se esc.ril>ili y .se hriMaba en ambas lenguas; 
pero en la intimidrid de los hogares, en la porcion del puel,lo apartada 
del frecuente contacto con los dominadores, y fuera de las zonus urbanas, 
principalmente. no se conociti ni usaba otra lengua que la espanola. que 
pudo asi conservir su pristina pure7~. Si en la villa de  Samani y en sus 
regiones aledanas no predomina de mmera ahsoliira el espanol, ello se 
dehe a la inmigracion negn de los Estados Unidos. alli establecida por 
Hoyer en 1824 y a las anteriorcs incursiones de piratas ingleses y franceses. 
Entonces nnacW el putois LIS~K~O en  la IJeninsula sarnanesri, confusa mezcla 
de espaiiol, frances c ingles. Estc es, pues. el unico punto nebuloso en el 
niupa linguistico de la Republica. 

Tremenda luclia por la defensa del idioma! El m o r  de  patria y el hondo 
sentimiento Iiispinico que no poclian munifcstarsr sino con riesgo de la vida, 
haliian tomado su niris .segun) cauce: la preservacihn de nuestra lengua, 
como si ella representase la nias alta aspiracion de los dominictanos, hecha 
luz en el espiritu de Duarte y cn el mirifico sagrario de la noble Sociedad 
Trinitarka, genitora de  la nacion dominicami. Es el ano de 183. Nace. luego, 
la Filantropicx, fecunda sementera de  patriotas. En la ilustre Stxittdad Dra- 
matica se alionda el abisma entre dominados y dominadores. 



N o  hay ni p u d e  haber en la colectividad la aceptacidn voluntaria del 
idioma extrano. 

En el tedtro. palestra de la Republica naciente. .se ensayan piezas de la 
e.sccna espairoka; se ataca lofran&, lo que no es espahol, de atacar 
lo haitbno. Mientras los descendientes de Louverture declaman torpemente 
unri pieza de Racine, los dominicanos hacen estremecer al publico enade- 
cid0 quc aplaude freneticamente a los actores de Bmto o Ronra Libre y de  
La Viuda ck Pudilks. En la ultima escena de IJn dia del uno 23 en Cddiz, el 
Ededn del Capitan General de S;into Domingo se presenta al Director de la 
Sociedad y de orden superior le intima la exhibicion de  la pieza dramatica, 
pari~ cerciorarse de si constaba en ella o habia sido interpolado un ten- 
dencioso concepto aplaudido estrepitosamente: "Me quiere llevar el diablo 
cuando me piden pan y me lo piden en frances." Asi crece el amor patrio 
en el aletaqqado corizon de los dominicanos, como si el idioma tuviese la 
virtud de despertarlo. Desde entonces, en pugna las dos lenguas, una sera 
seiial de oscuro wiiorio; la otra s i p o  y distintivo de libertad. jLii lengua es 
la Pcrtrka!, era el grito de los polacos oprimidos. 

la revolucion de 1843 y la caida de Boyer abrieron a los dominicanos las 
puertas de la politica: ya podian terciar en ella y reclamar derechos para la 
desdichuda parte espafiola de la Isla. Que piden entonces, en la niemorable 
represenmicin del 8 de junio de 1843? El restaMecirniento de  la Universidad 
de  Santo Tomas de  Aquino; que sus actos fuesen escritos en "su propio 
idioma"; "que se conservaran el idioma, usos y costumbres nativos y loca- 
les". Esta vez el despotico dominador hubo de  ceder ante la justa peticion 
dominicana. Por Decreto del 26 de  diciembre, Charles Hemrd autorizo a 
las funcionarias del Este a redactar las actas publicas en espanol, lo que 
producia reiterados conflictos. En el Tribunal Civil, y este es un caso tipi- 
co, .se suscita violenta discusion entre los defensores Bobadilla q u e  no 
deseaba usrir sino su idioma- y el haitiano Laforest, quien pretendia que 
las citas legales debian hacerse en frinces; y el Tribunal interviene con esta 



curiosa decision: que era facultatim para las partes expresarse en JTanceS 
o en espanol. 

Afortunadamente, ese estado de bilinguismo no habia de durar por mu- 
cho tiempo. Los trabajos separatistas llegaban a su climax. El 16 de enero 
de 11344 se lanza el reto al dominador. En la historica Manifestacion de los 
pueblos de la parte &l Este de la Isla sobre las causas de su separacion de 
Haitf largo memorial de agravios, se acusa al dominador de haber "puesto 
el sello de la ignominia, privandonos contra el derecho natural hasta de lo 
unico que nos quedaba de espaiioles, . . del idioma nativo". Dias despues, el 
27 de febrero, el pedrenal de Mella anunciaba el nacimiento de la Republica. 
Al ondear la bandera del rojo y del azul y de la cruz de armino, bien pocua 
decirse que estaba limpia de infieles la Jerusalen espanola, y que la lengua 
de Castilla habia salido ilesa del cautiverio. 

Sorprendera que veintido.~ anos de exuana dominacion dejaran incolume el 
patrimonio del idioma, apenas afectado por la Imta intromision de galicismos 
provenientes, mas que del contacto con los dominadores, del obligado uso de1 
frances y de los textos franceses en las instituciones, particularmente en los 
rribunales. Pero sorpmdera aun mas que sea menor el numero de haitianismos 
haiiados en el habla dominicvana que el numero de dominicanismos existentes 
en Haiti. Esto puede comprobarse facilmente si se examinan comparativamente 
el Diccionarb de dominicanLrmos del docto Prof. Patin Maceo y la erudita 
obra de Jules Faine, Pbilologie creok, estudio historico y etimologico acerca 
de la lengua aiolla del pueblo haitiano. En parte se debe a que, con las co- 
rrientes migratorias de la epoca, pasaron a la parte occidental innumerables 
voces dominicanas, tales como los vocablos de la abundante y pintoresca 
jerga usada en el juego de gallos. Semejante fenomeno ocurre en regiones 
de Francia cercanas de Espana, donde son frecuentes las corridas de toros 
que, como la tipica lidia de gallos, tienen su especial fraseologia. 

El Profesor Faine senala, entre los elementos que forman el creole 
haitiano, "los numerosos vestigios del espanol", y Zuzanne Sylvaine, en su 



libro Le creok haitfen, corrobora esa afirmacion y agrega que ciertas paia- 
bras de origen espanol entraron en el vocabulario c&le desde sus primeros 
balbuceos, pero que la mayoria de elias fue adoptadas m& recientemente, 
durante la dominacion haitiana de 1822 a 1844. 

Cuando, en el primer augusto dia de la Patria y en el primer him- 
no de la Republica, el poeta Felix Maria Del Monte exclama: ial amra 
eJ;6ano&s!, no se refiere a subditos de Espana, lejos de serlo entonces. Es 
mas bien una personificacion del idioma. He aqui como el idioma parecia 
imponernos una nacionalidad. El haitiano tambien nos llamaba espaiioles 
a pesar de que oficialmente no nos consideraba como tales. El despectivo 
nombre de foutre espagnol, es tambien expresion de lo anti-espaiiol, de 
la aversion a lo hispanico que los dominadores no pudieron destruir en 
el pueblo dominicano. 

Para definir lo espanol, Garcia Morente asciende a elevadas drnas de 
reflexiones, en luminoso viaje por el alma espaiiola. Para definir lo domi- 
nicano bastara decir sencillamente que es una manera de ser espaiiola. Asi 
en la lengua, en la psiquis, en las costumbres, en la raza. Lo dominicano 
no es la lengua, exclusivamente, pero es aspecto esencial, razon politica, 
geografica e historica de alto fundamento. 

Suprema necesidad politica en el pueblo de Duarte, en los dias de la 
lucha separatista, fue su diferenciacion del haitiano. como se hacia esa 
necesaria distincion? El negro, el mulato, podian ser, indistintamente, domi- 
nicanos o haitianos. El color no bastaba en algunas ocasiones. La lengua fue 
entonces la sena1 distintiva. Una pintoresca anecdota de aquellos tiempos 
ilustra el caso: en reiiido combate ocumdo en la frontera del Norte en 1855, 
viendo un haitiano que la pelea iba mal de parte de los suyos, volviose 
contra sus propios compalleros, machete al aire, profiriendo los unicos 
fuertes vocablos espaiioles que conocia.. . Cayole en gracia la ocurrencia a 
los soldados dominicanos, y le perdonaron la vida al audaz haitiano. Otras 
anecdotas del mismo tipo, cuya repeticidn seria ociosa, evidencian esos 



empenos de urgente diferenciacion que solo ptdia alcanmstt, en iiiuchas 
circunstancias, por nicdio de la lengua. 

Nuevas vicisitudes enso~nhrccieron tnuy pronto el cielo de  Ia Patria, 
enrojecido de continuo por la Iioguera de  las contiendas frrttricidas. En 
1861, la misma poderosa niano que enartx)lara la bandera de  h CNZ en los 
gloriosos campos de Ama y Las Cumras, convirti6 la RepUMicu en I'rovin- 
cia de Espaiia. Pero puede decirse que es;i Anexion fue eriipresa defmsivi 
de  nucswa liispianidad, realizada por Pedro Sanmna en vista dcl inminente 
pcligro haitiano. Tatnhien ahora se invocaha Iu lengua como razon de la 
frustrada alianza, como olvido de que ya el sentimiento de  la nacionali&d 
erd tan fuerte y pcxieroso como el ascendiente del idioma. En vispera de la 
Anexion declaraba el Generdl Santana -que al dirigirse el Gobierno al de Su 
Majestad Catalica impctrando esta proteccion, se hahian tenido presentes 
las circunstancias de nuestro origen, de nuestro idioina, de nuestros usos 
y costumbres y de nuestra religion y tradiciones". Entonces. despjuda del 
acento criollo volvio a escuchrse la lengua de Castilla, como en tiempo 
dc la Colonia, y ello fue como un filtro en que nuestra habla se 1impia.w 
brevemente de algunas impurezas, de sedimentos linguisticos de  la extinta 
dominacion Iiaitiana, nwesidad seiialada en 1853 por Alejandro Anb~lO Guridi 
al afirmar que era "pmiso wconquisiar nuestro idioiiiu dc la influencia dc 
los haitianos, corno se reconquisto de  ellos nuestra siispirada lilxrttid" 
seria excesiva esta expresion de Angulo Curidi? Los libros que reflejan el 
habla campesina de Santo Domingo, como observa Peclro Henriquez Ureiia, 
ofrecen la impresion, "me~tmentc visual, de que el idioma esta muy adiil- 
terado e impuro. 13em no liiy ral: el motivo de la impresion es ortogr;ifico. 
Si, por ejemplo, se restaura la d suprimida en h terminaci6n udo, y la r o 

la 1 vocalizadas en i fcnonieno que no es de todo el pais inmediatamente 
desaparece la mayor parte de la extrai'ieza del vocabulario: ahidowo no 
es mas que akanclonculo.. . aicoJolao no es mas que alcoboludo.. . " Tdmbien 
aumenta esa falsa impnsi6n la abundancia de arcuismos, a los cuales le debe 



el habla dominicana su mas atrayente colorido, ese matiz antiguo en que 
p i v e  el espiritu de los primera5 civilizadores de  la Isla. 

Cuando el heroismo dominicano realiza en la manigua el portentoso 
milagn~ de la Restauracih, y cuando las legiones de  Espana abandonan el 
suelo de la Republica rediviva, tambien se necesita un medio de  distincih 
entre el espafiol y el dominicano. Ambos hablaban la misma kngud; entre 
ambos Iiahia, fisicamente, esasa  o ninguna diferencia. Contra el espahol no 
podia esgrimirse el espanol, arma invencible en la oscura noche haitiana. Se 
recurri6 entonces al criollismo como unico instnimento de  dimnciacicin 
posible. 

En Ius frecuentes representaciones teatrales de  Icxs dias posteriores a la 
Restaumcion, se acentua la nota nacionalista. Salen a escena tocadores del 
clasico tiple dominicana; se habla el lenguaje cdmpsino. En la comedia de 
Francisco Javier Angulo Guridi, Cucbam y mcrniglit.m -o sea, espanoles 
y dominicanos- los primeros se expresan con su habitual acento y manera, 
mientras los otros hablan en criollo, con sus autciit~mas matices: 

Epana otra ve no gueiva 
a pisai nuestro derecho.. . 

La lengua. pues, siguio siendo distintivo de los dominicanos aun frente 
a la misma noble madre en cuyo seno la aprendieran. Una voz castellana, 
de origen latino, es la que designa a los soldados espaiioles: cacbamc; 
una voz criolla, netamente antillana, es la que representa al dominicxno: 
maniguc.ro. Era, puede afirmarse, una contienda civil dentro del mismo 
idioma, del espahol y del americano. De la tizona castellana nacio el 
machete, menos caballeresco, si se quiere, pero mas apropiado pira las 
luchas del criollo. 

Entonces se inicio entre nosotros el verdadero criollismo literario que 
apuntaba en los cantos dominicanas de Nicolas Urena, y que alcanzo sor- 
prendente vida y color en las geniales decirmas de Juan Antonio Alix. Ningun 



poeta, como el Cantor del Yaque, conocio el lenguaje de nuestros campesinos, 
ni le imprimio el vigoroso cmacrer nacionulistu y el fuerte sabor a nuestra tie- 
m ,  que nadie ha logriado interpretar con strniejante gracia y realismo, aun en 
k a  cuentos y novelas de los ultimos aiios. Alix es d mas criollo de los poetas 
nacionales, porque es el que define mejor la Frontera de lo dnminicmo y de 
lo haitiano, de lo propio y de lo ex6tico. Para el10 .se vale, precisamente, del 
hal~lu mistica puesta en tx)ga por Guridi. En su formidable Didhgo mfre un 
dominicano y un huitimo y en sus decimas flrt campinv  dvminicano en 
Huiti: de tal modo ennoblece ALix el habla criolla a la vez que satiriza el 
lenguaje haitiano, que lo liace aparecer como jerga infernal, y esto equivale, 
naturalmente, a la exultacih del habla doininicanu. 

Nuestro idioma, sin enilmgo, habia de ser amenazado por nuevas vici- 
situdes. En 1869, cuando se pmendiu convertir la Hepiiblicx en menguada 
posesion de los Estados Unidos de Norte Ain&ica, fue el idioma una de 
las arinas del patriotisnio dominicano, opuesto a la nueva dominacion de  
raza y lengua extraiias. Asi, Gregario Lupedn como Nuiiez de Ciiceres en 
pre.wncia de Boyer, en carta del 10 de diciemlm de 1869 dirigida a1 histo- 
riador n*acion.al Garcia ckcirirdbd que entre los presuntos dominaclores y los 
dominicanos no hahiri asiniilacicin poshle; que cn nada podrian entenderse, 
y en frase muy suya afirinaba "que la gierra sin cuartel .seria el idioma mas 
inteligiRle por la heterogeneidad de razas". 

La extraiia dominacih, felizmente frusiracla, andando el tiempo habia 
de realizarse contra la voluntad de la Repuhlicx. La ocupacion militar ame- 
ricana no tuvo mayor importancia en lo que .se refiere a la purcza de nues- 
tra lengua, sienipre defendida como alto y .sagrado patrimonio. Las voces 
inglesas que sobre vivieron a la ocupacion no fueron del todo residuo de 
ella, sino mas bien con.wcuencia de la vida de relacion y de las poderosas 
influencias comerciales de los Estados Unidos, como sucede en naciones 
hispanwamericanas que no tuvieron ia fatalidad de ser victimas de su pa- 
sado imperialismo. 



Tales fueron, pues, las mas notorias vicisitudes del idioma de  Cervantes 
en la isla predilecta de Cristobal Colon. El espanol que hablanios nosotros 
presenta, como rasgos distintivos, segun olxewa Pedro Henriquez Ureiia, "la 
conservacion de  la l enpa  tradicional con matices antiguos y hasta arcaicos 
mas abundantes que en ningun otra pais del Nuevo Mundo, y la superpo- 
sicion de  matices criollos desde epoca tcmprdna". que desdefiar esos 
matices? Toda nacion de permanencia hist6rica tiende a crearse un lenguaje 
o al menos un lexico especial, autoctono, pues con razon decia Leibnitz 
que la sabiduria comun de una nacion, viva en el fondo de su conciencia 
linguistic2, solo podia ser de~en~dnada  en su vivo hablar, en la funcion 
linguisticx misma. Y aqul sabiduria equivale a alma; y por consiguiente esa 

funcion linguistica seria en nosotros la revelacion del ancho y luminoso 
espejo del alma dominicana, cuyo &S vivo reflejo es la palabra, la voz, el 
,sentido y el acento que nos llegaron de Espana. 

En nuestras ruinas estan vivos aun los ecos de  la viril palabra de  los 
Conquistadores y Misioneros, de  Colon y d e  Ovando, de  Montesinos, 
de  Cordoba y las Casas, como si en esa herencia secular refloreciera el 
espiritu d e  aquellos hombres que nos legaron el ejemplo d e  sus vidas 
y tesoro d e  su lengua, jamas defendido por pueblo alguno como lo 
defendieron los forjadores de  la nacion dominicana, para que sobre 
las tumbas del Almirante, de  Oviedo, de  Ojeda y d e  Bastidas, no se 
escuchase la afrenta de  un idioma extrziio, sino la fuerte y armoniosa 
lengua d e  Castilla.iTriste de  la America si aqui, alfa de su civilizacion, 
donde se  alzan sus primeros monumentos, donde reposa su inmortal 
Descubridor, de  donde partieron sus grandes heroes, fuera territorio de  
una raza distinta de  la espanola! 

Por eso la creacion de la Republica Dominicana no fue un simple hecho 
politico. Fue, principalmente, la culminacion de la heroica y persistente em- 
presa defensiva de  una cultura y de un espiritu, de la cultura y del espiritu 
hispanico en el primer establecimiento espanol del Nuevo Mundo. 



SOIII~S espanolc.; y lo sercirios sicinpre por k~sangre, por el espiritu. por 
la religion y por la lengua: y I w t u  por las espeirinzas de que algtin heroe y 
genio de niiestci cim, ii~czcla dcl Cid, de Crisiol~ul Colon y dc Alonso Qui- 
jano. ailg:~ por los ciminos del Mundo a remover las agost;rdis fiientes de 
la frrirernid;id, dc Iri justicia y de1 derecho, y ;I en,wnur que los que hablan 
la misiiia Icnguu son dos vcces hermanos. 



MENENDEZ PELAYO 
Y PEDRO HENUQUEZ URENA* 

En cierto modo paralela a la privilegiada posicion de Menendez Pelayo 
en las letras espanolas, fue la de nuestro compatriota Pedro Henriquez Ure- 
na. Las separdron ambitos y edad, pero alcxnzaron a relacionarse a imves 
de cartas y libros. 

Una valiosa publicacidn del Director de la Biblioteca de Menendez Pe- 
layo, de  Santander, don Enrique Sanchez Reyes, comienza ahora a renovar 
el interes de hispanoamericx por la obra del gran Maestro espaiiol en sus 
aspectos americanistas. Nos referimos al libro Menendez Pelayo y la hispcr- 
nidad, Epistolario, Santander, 1951, en el cual figuran dos cartas de Pedro 
Henriquez Urena, desconocidas, y una de Menendez Pekayo que tuvimos 
el agrado de  suministrarle al autor, Sr. Sanchez Reyes. Esas tres cartas las 
repnducimus hoy con esta breve nota introductiva en la que tan solo nos 
proponemos senalar un nuevo rmgo de la honda dominicanidad del ilustre 
hijo de  Salome Urena. En su carta del 28 de abril de 1908 le dice al sabio 
espanol: "Comprende~j. usted que, aunque vivo en Mexico, soy dominicano. 
El malestar cronico de mi pais me obliga a busca aires m9s puros en este, 
aunque d d e  lejtn sigo trahajando p x  el mio, y rdra vez publico mis escritos 
en el exterior solamente, sino que los hago aparecer al mismo tiempo aqui 
y en Santo Domingo." 

Dentro de  wa actividad dominicanista se mantuvo siempre, cada vez con 
mayor dedicacion. Prenda de ello fueron dos de sus ultimos libms, La cultura 
y las l ~ t m ~  coloniales en Santo Domirtgo y El espanol en Santo Domingo; y 
su voluntad testamentaria de reposar en tierra dominicana. 

En Buenos Aires se fundar- en este afio un Cenvo de Es~udios America- 
nos con el nombre de  P e h  Henriqtrez Urrna. Ojala que ello sea estimulo 

*FA Quuier~rrm lhrni~ticf~t~ta den Cfllt11n4, no. 102, 1952, pp. 17-29. 



para nuestros universitarios; pan que asi el nombre del edificio de aulas de 
la Facultad de Filosofia, en nuestra Universidad, Doctor Pedro Henriqiiez 
Urena, tenga fecunda y cierta significacion. (Emilio Rodriguez Demorizi, 
Roma, 1952). 

PEDRO FENRIQUEZ URENA 

Sr. Dn. Marceiino Menendez y Pelayo. 
MAIIRID. 
Senor: 

Con estas lineas recibira Ud. un ejemplar del numero de la Revista 
Moderna de Mexico correspondiente al mes de Miirzo, en donde aparece 
publicado un trahajo mio sobre el endecasilabo castellano, sugerido por el 
reciente estudio de Ud. sobre Boscan. 

Me pttrniito someter al juicio de Ud. esas observaciones sobre una for- 
ma de endecasikalx) castellano (la acentuada en la cuarta silaba solamente) 
que juzgo derivada, por caminos indirecqos que Ud. mismo sehia en su 
Boscan, de la forma provenzal. Aunque pudiera suceder que estuviesen 
mal fundachs mis ideas sobre el asunto, creo que por lo menos he podido 
comprobrir la persistencia de esa forma en la poesia castellana, por encima 
de cualquier otra variedad del cndecasilabo. Mucho agradeceria a Ud. me 
diera su opinion sobre estas observaciones, indicandome hasta que punto 
puedo tener razon. 

Personalmente, juzgo deber mio manifestarle la admiracion que he 
tenido siempre por Ud. Mas que admirdcion, dire devocion. Desde mi 
adolescencia, el nombre y las obras de Ud. ha sido para mi objeto de 
recordacion diaria y trato constante; esta devocion existe desde que lei, a 
raiz de la muerte de mi madre, la poetisa dominicana Salome Urena de 
Henriquez, el juicio que Ud. formulo sobre ella en el prologo de la Arttologut 



depoetas bispanoamwlcanos. No extrahara Ud., por tanto, lo que digo: 
a ningun critico, en nuestra lengua o en cualquier otra, le he leido tanto 
como a Ud. 

Comprendera [Jd. que aunque vivo en M&cico, soy dominicano. El ma- 
lestar cronico de  mi pais me oliligo a buscar aires m 5  puros en este, aunque 
desde lejos sigo vabajando por el mio, y rara vez publico mis escritos en el 
exterior solamente, sino que los hago aparecer al mismo tiempo aqui y en 
Santo Domingo. 

En otro orden, aunque comence haciendo campana en favor del llarna- 
do inodemismo americano, he sido siempre, por gusto y tradicion familiar, 
devoto del glorioso pasado y del no indigno presente de la literatura espa- 
nola (y aun esto lo hiw notar la revista Cultura Espanola en una nota que 
consagro a ensayos mios, hace tres anos). Esta devocion ha crecido al par 
que lentamente se enfriaba el entusiasmo infantil por una escuela literaria, 
efimera como tal, aunque sus representantes hayan hecho labor valiosa. Asi, 
lo que  antes fuera simple nota en un estudio de  metrica modemista, lo he 
convertido ahora en conjunto de observaciones extensas. 

Mi mayor dt-o .seria que estas pudieran servir de algo a quienes estudian 
estas cuestiones con mejores elementos. ya que aqui contamos con pocos. 

N o  existiendo aqui revistas cuyo caracTer y dimensiones admitan disqui- 
siciones mucho mas extensas y mas exclusivamente tecnicas, he condensa- 
do algo las citas y las ahservaciones en mi trabajo, y, en cambio, he dado 
aIgunas explicxciones que creo haran mas facil su lectura para la mayoria. 
Me permito ahora enviar a Ud., con estas lineas, algunas otras notas com- 
pletando mi trabajo y en espera de las indicxciones de Ud. 

Soy su admirador respetuoso y ato. s.s. 
PEDRO H E N ~ Q U E Z  URENA. 

D i c i o n :  Jesus 5. 



Madrid, 23 de novienlbre de 1910. 
Sr. D. Pedm Httnriquez Urena, 

Muy seiior niio: Por voluntaria tardanza, nacida de mis muchas ocupa- 
ciones, no he contestado ttdavh a su interesante arta de 28 de abril, que 
me fue dokmente grata por su contenido y por venir firtnada por un hijo 
de aquella insigne mujer que en la historia literaria de Santo Domingo re- 
presenta el mayor esfuerzo de noble y elevada cultura. 

Hoy me obliga a nuevo agradecimiento el obsequio de su libro, Horas de 
K~tudfo, que justifica enterrimente su titulo y contrasta con las lucubraciones 
abigarradas e incoherentes que producen sin estudio algunos tantos jhvenes 
espaiioles y americanos. C1:m es que no puedo uccptar todas las idws filos& 
ficas del lilxo, ni algunris de las apreciaciones literarias, pero me a>mplam en 
reconocer que todo ello esti sinceramente pensado y sc)briainente escrito, con 
una gravedad y decoro que se echan muy de menos en la umal generacicin 
literaria. Todo ello es prueba de exquisita educacion intelectual comenzada 
dede la infancia y rolx.stecida con el trato de los mejores libros. 

Todos los articulos me han interesado, especialmente los que se refie- 
ren a Santo Domingo, de cuya historia literaria tenemos tan ptrds noticias 
en Europa. Pero el estudio culminante de la colecci.i6n, por el trabajo de 
lecturas previas que supone y el buen arte con que esta conducido, es el 
referente al endecas&abo acentuado en la sflabda cuarta, cuya genealogfa y 
evolucion historica triza usted a>n tanto acierto. Este verso es una especie 
de anapestico vergonzante, pero no irreflexivo en la mayor parte de los 
poetas antiguas que lo emplearon. 

Felicita a usted por sus trabajos y le exhorta a perseverar en ellos, su 
affmo.s.s.q.b.s.m. 

M, MENENIIEZ Y PELAYO. 

P.D.: Conservo, con el debido aprecio, las notas adicionales a su estudio 
m&ico, y las tendre en cuenta en su dia. 



Mcxico, Febrero 15 de 191 1. 

Sr. Dn. Marcelino Menendcz y Pelayo. 
MADRID. 
Respetado y querido maestro: 

Hace algunas semanas pense escribir u Ud. pura agriadecerle su amable 
carta de 23 de Noviembre pasado, y me detuvo la noticia, publicada por 
algun periodico de aqui cotno recibida por telegrafo, de  que se hallaba Ud. 
enfermo de gruvedad. Posteriormente, he tenido 
el doble placer de  leer su discurso en honra de 
Pereda y de enterarme, al niismo tiempo, de que 
gozaba Ud. de buena salud. 

Con estas lineas le envio una carta del distin- 
guido poeta Dn. Luis G. Urbina, companero mio 
(con el Sr. Dn. Nicoias Rangel) en la empresa de la 
Antalogia mexicana del Centenario, con relacion al 
ejemplar que enviamos a Ud. de esa obra. N o  doy 
a Ud. mas explicaciones sobre ella, porque creo 
que damos suficientes en el texto, especialmente 

- 

en ia Advertencia preliminar que escribi. Si, creo 

7 
Matdino Mcrt~Cnrkr y IWaw. 

necesario, sin embargo, mencionar el hecho de que 
la obra esta atestada de erratas y, es mas, con ortografia y puntuacion que 
casi son tanto de la imprenta como nuestrus. En cuanto al modo de  realizar 
la o b r ~ ,  no se le escapara a Ud. que sus propimi estudios x h r e  America. 
y, en general, sobre letras castellanus, han sido nuestros mejores modelos. 
Esperdnios sus observaciones. 

Puedo asegurar a Ud., senor, que aqui se ama y se admira su labor, y que 
por ella, mas que por otrd ninguna. se hi vuelto a comprender la significa- 
cion de la literatura espanola. Esa lahor la aman y admiran sobre todo. los 
jovenes. a pesar de  la irreflcxicin y 1;i intemperancia quc se atrihuye siempre 



a la juventud en nuestros paises de America. Yo se que la juventud de Mexico 
conoce, mejor que los viejos, sin excluir la generalidad de los academicos, 
la obra de Ud. En estos dias le hemos enviado un folleto de Co~fer~czcias 
del Atmeo de la Jtrwntrid, con dedicatoria firmada por los seis autorcs de 
las disertaciones que alli se contienen. Antcs hahia enviado a Ild. su libro 
de versos, P~iestas de sol, mi y3 citado companero Urbina. Ilentro de pocas 
senianas enviara a Ud. iin lil->ro. C1iestioizes c'.~tEticus~ el escritor m5s jciven y 
-a mi juicio- de mas porvenir en Mexico: Alfonso Reyes. En el se advierte, 
de iiianera evicientisiina, la influencia de Ud. Figurar5 en ese libro un estudio 
sohre iu estktica de Gorlgoru qiie ley6 en una velada nucstra cn honor de Dn. 
Ratael Alnmira y dedic:ida t o d a  a temas espanolcs (en la riiisma vela& lei 
un trabajo whre I l m h  PPrpz ue Oliw qiie aun no he podido publicar). 

La carta de Ud. ha sido pan ini sancicin valiosisitna de mis inseguras 
investigaciones sohre el enclecasilabo acentuado en la silaha cuarta. Llamo 
insegums a iiiis pesquisiis, porque no tcnia hase teorica en que apoyarme 
de modo cierto; que los datos historicos me parecian p < ~ o  discutibles. 

Advertirfa Ud. que en mi libro autiientk el niitiiero de citas con algunas 
de las que copie en noias 3 mi carta dirigida a Ud. en Abril de 1909, y con 
otras que halle despuks. 

Ya iiiiaginara Lld. que no he dejado de anotar todos los ejemplos que 
posteriormente hc encontrado en otros poetas. Asi, he encontrado un verso 
de Ercilla (a quien yo Iiabh supuesto ortodoxo cn este punto) que corres- 
ponde al tipo estudiado: 

Las ricas minas, y los riaudalosos.. . (Araucana, VI1 1. 
Tambien en Haltastir de Aicaz~r: 
Y alega un salino con que lo atestigua.. . (I'oesias, edicion de la Academia, 

1910, pag. 138), y en poesiris citadas en el Ensayo de Gallardo: 
Del ser que tiene por naturaleza.. . (Tejada Paez, El aairc.). 
Lugar secreto que de mis dolores ... (Lomas Cantordi, soneto Sombra 

fresca). 



La emdicion de tus Anotaciones.. . (Eugenio Salazar, E;pu.toh a Herrem). 
Hay mas en el Ensayo (Marqu6s de  Alenquer, Jeronimo de Arbolanche; 

Juan de Quiros, Velez de Lebn, Tineo, Crespo y Neve, etc.). 
Me permito indicarle ademas, que en los poetas mexicanos de id 6poca 

1800-1821, estudiados en nuestra Antologia, se encuentra mucho este verso: 
indicare a Ud. por numeros de paginas: 7,8,41,80,400,631,718, 727,768, 
806; 899; 918, 924,986, 1008 (Irisarri). 

Sobre la metrica pondre una nota en la proxima parte de la Antologiiz. 
Noto tambien que en las notas que dirigi a Ud. en 1909 puse, al correr 

de la pluma, un verso del "Lic. Luis E. Soto", sin recordar que ya lo habia 
citado (al poeta) con su apellido completo, en el trabajo. 

Seria para mi gran placer enviarle todo lo que Ud. quisiera pedirme, con 
relacion a Mexico, o a mi pais. 

Quedo de Ud. respetuoso y affmo. S.S. 

PEDRO HENR~QUEZ URENA. 
4a calle de San Felipe Neri, 109. 



BREVE PANEG~RICO DE PEDRO HENR~QUEZ URENA' 

Con la venia del Honorable Seiior I'msidentr. de  la Republica, don Antonio 
Guzman Fernandez, de  Su Eminencia el (hrdenal Rens, y de  1)na. Sonia y 
ilna, Natacha Henriyuez Uretia: Senoras y senores: 

!Que c x t r ~ o r c l i ~ r i o  privilegio para todos n ~ ~ o t r o s  hallarnos uqui, en 
este crk5tiano ambito d e  piedrri, en el memorable acto de espiritiialidad mas 
profunda que haya conmovido nuestros corazones clominicanos. Porque 
aqui, cuinplicndo su voluntad testanientriria d e  reposar junto a sil madre 
umantisiina, I;i excelsu Salomi. ihena. la mujer dominicana mas digna del 
inariitol. acahaiiios dc wtornrir a su rcgazo lo ~ L I C  restal~a del Ser maravi- 
lloso que fuc Pedro Hcnriquez Ureki, mrixiiiiri figun de  la intelectualidad 
doniiniciina; primer Iiombre cle letms de  Iii Kepuhlica, como le Ilantan Don 
AmCrico Lugci. Maestro de America Ic pr(xkitiiri I3orges y nos habh de su 
nostalgia de la tir'rr~ rlomiiiirrina suponiC.ndol;i provincia de  una patrku ma- 
yor. Aqui, en la rnisliia cripta. reposa no menor maestro que su entranable 
amigo Fny Cipririno de Iltren, con toda la imponderable carga de la his- 
toria colonial s o l m  los liomlws. Por aqui rondarh el vigilante espiritu de 
Tiso de Molina, que entre estos muros venerandos decia sus oraciones y 
sus romances; bajo estas seculares b6vedris que le sirvieron de  a lkrgue en 
los fecundos anos en que creo el iras universal de  los arquetipos literurios, 
su Don Juan Tenorio, adonde viene ri dormir diora el mas universul de los 
Iiunianistas hispanoaniericianos, unido a Tio p ) r  la tiem quisqucyrinri y 
por las lctns. 

Aqui, en este providencial encuentro entre Salome Ureiia, Fray Cipriano 
de Utrera y Pedro Hcnriquez Urena, tendremos la mis impresionante con- 
juncicin d e  las nokles faenas de  la cultun dc que ellos son pararligmas: la 
poesia, Iri historia, las huinanidades. 

'Acdetnia Iltinlnicm~ de I;I Hisitrns, Vd. LVI. 1981. 



illonde encontrar, bajo nuestro cielo, bajo el cielo de America, sitio seme- 
jante? Por aqui debera pusar la juventud dominicana en busca de inspiracion, 
de ideales y de modelos; p r  aqui delxmos pasar todos nosotros, los amantes 
de la ciilnira, en procura de orientacii,n y de estimulo pard enriquecer nuestra 
dorninicunid;id, para recoger y resciiibrar la simiente quc ellos regaron con tan 
prhvidas manos. Este es, pues, uno de los miximos privilegios de h Republi- 
ca, para mayor lustre clc sus blasones, hoy enaltecidos y abrillantados con la 
sorprendente aparicion de Ias monuinentales Obras comple~a~ del Maestro y 
del fiislinantc @ktoh~jo i~ttimo entre Henriquez UR& y su amigo y compa- 
iicn) incomprirrible el insigne mexicano Alfonso Reyes, g1:icias a la fervorosa 
Iahor dominicunista del Profesor Juan Jacolx) de  lar^, uno de los numerosos 
discipulas pcistumos del Maestro que con mayor empeno se han abrazado 
a la alta bcmi de difundir su olm en las nuwas generaciones. 

Con orgullo p~leiiios prcxlaniar que esus magistrdes Obras completus 
y ci conmovedor i$istokfirio nacen aqui, en tierd dominicana, como el ho- 
menaje mas caro a los nianes del egregio Maestro, porque ello coincide con 
su retorno ;i sus amados lares. 

iChn que ternura Ic. Iiabra mil>ido la inadre augustu! Como, al sentirle 
Ilegir, al oir de sus lahios la juhilosa exclanlacion de iMad~! ella habd 
repetido albirozadamcnte sus profeticos versos, los postreros, su canto de 
cisne, luces ardncadas al misterio del porvenir: 

Mi Pedro no es soldado; no ambiciona 
de Cesar ni Alejandro los laureles; 
si a sus sienes aguarda una corona, 
la hullaa del estudio en los vergeles. 

!Si lo vierais! Tienen sus juegos 
algo dc serio quc a pwr inclina. 
Nunca la guem le inspiro sus fuegos: 
la fueru del progreso lo doniina. 



Hijo del siglo, para el bien cretado, 
la fielxv de la vida lo sacude; 
buxu la luz, como el insecto alado, 
y en sus fulgores a inundarse acude. 

Amante de la Patria, y entusiasta, 
el escudo conoce, en el se huelga, 
y de una cana, que transforma en asta, 
el crumdo pendon tremulo cuelga 

Asi es mi Pedro, generoso y bueno; 
todo lo grande Ie merece culto; 
entre el ruido del mundo ita sereno, 
que lleva de virtud germen oculto. 

Cuando sacude su infantil cabeza 
el pensamiento que le infunde brio, 
estalla en bendiciones mi terneza 
y digo al porvenir: !Te lo confio! 

Desde la aciaga muerte del Maestro aspirihatnos todos a que f 1 viniese a 
demnsar en su Patria querida, como 41 lo dispuso, pero es ahora, gracias a 
sus dignas hijas Sonia y Nata&, que eskhn aqui pre.sentes, junto a nuestros 
emocionados corazones, y pacias a la altruista decision del Senor Presiden- 
te de la Republica, don Antonio Guman Fernhndez y a la generosidad de 
nuestra Iglesia encarnada en Su Eminencia el Cardenal Beras, y zsimismo 
del noble Gobierno de la Argentina y de sus mas brillantes intelectuales, 
que esta filial aspiracion de Pedro Henriquez lJrena se cumple con toda su 
condigna solemnidad, como el triunfal retorno de un pr<icer, porque S.1 fue, 
en realidad, uno de nuestros magnos procrres civiles y de tal ~alidud que 
Nicolas Cocaro, desde la alta tribuna literaria de Humbold, acaba de decir- 
nos que cuando se hable de una Am6rica de la Justicia habra que mordar 



en primer termino al dominicano ejemplar que sc llamo Pedro Henriquez 
Uretka; que cuando se recuerden los grandes temas d e  la cultura no puede 
estar ausente su nombre esclarecido. 

Helh significacion la de  que antes de  llegar a su morada definitiva, el 
Maestro egregio se detuviese en el Panteon Nacional, como si fuese a rendir- 
les su postrer tributo a los creadores de la Patrka y a recibir al par, aiii mismo, 
por organo del Primer Magistrado de  
la Nacion, los reverentes saludos de  
la Republica. 

En el fervido homenaje que la 
Universidad de  Santo Domingo le 
trihut6 a raiz d e  su muerte, en el ya 
lejano aiio de  1946, me cupo la honra 
d e  decir unas conmovidas palabras 
que  parecerian escritas para este 
instante: 

Un mexicmo ilustre, Celerino 
Cano, :icaba d e  afirmar que si en es- 
tus horas clc angustias en Iris que el 
mundo ansia reencontrar sus propios 
valores se pidiera el ejemplo de  un 
homhre a quien seguir, "La ArnCrica 
pucdc Icvantar como respuesta, si no 
el primcro. si entre los primeros d 
nomlm de  I'edro Henrique?: Utena". 

Si a Eugenio Maria d e  tlostos, el maestro d e  Miiestros, se le llama Ciu- 
dadano d e  America, hahremos de  calificarle nosotros, y que hacer d e  
su ejemplo? Como no estamos en tiempo de vanas alal>anzas, digamos d e  
el, sencillamente, que fue dignisimo hijo d e  Salome Ureika, y hagamos d c  su 
espiritu, iluminado por el fuego de  su acendrada dominicanidad, la antorcha 



que nos guie por los claros caminos de la cultura, con la viva pmi0n par 
lo nuestro que debe ser base de nuestras ansias de universalidad. Seamos 
dignos d e  la herencia espiritual del gran dominicano. 

Ya es algo, mas que algo, que nada menos que una prestigiosa Univer- 
sidad dominicana ostente dignamente su nombre ilustre, junto a la solemne 
palabra Nacional, porque lo es justamente todo lo que atane a Pedro Hen- 
riquez U R W  

Su voluntad testamentaria fue resumen y culminacion de su dominica- 
nidad. En ella se niezclan, enternecedoramente, la pasion filial y el amor de  
pauia: que le conviertan en un punado de cenizas y que le den asilo pos- 
trero en el mismo sepulcro de su madre amantisima, en esti noble Iglesia 
de  las Mercedes. !Que ambicion tan pura! iVolver al seno de la patria; volver 
como un nino al .seno de la madre egregia, a dormir en la misma fosa que 
el mirara ahrirse, entre lagrimas, en el mas triste de los dias! 

A esta ara sacroranta de la cultura hispanoamericana acudiran, de ge- 
neracion en generacion, con su ramo de laurel, los peregrinos de la magna 
Patria americana por cuyo radioso advenimiento el lucho y suspiro hasta la 
aciaga hora de  su muerte, maximo legado que nos dejo a nosotros, a torta 
nuestra America. 



LA cRfTICA DE ARTE EN SANTO DOMINGO' 

La cn'ticr de arte se remonta entre nosotros al modesto origen de los 
CONNAISSEURS anonimos que desde EL ECO DE LA OPINION, en 1879, 
encomiaban los meritos o senalaban los defectos de las escasas obras de arte 
que aparecian, esprcidicamente, en la empobrecida sociedad dominicana. 

Con la llegada de Fernandez Corredor, en 1883, la critica de arte comienza 
a insinuarse como consecuencia del progreso artistico de esos dias. Y es, 
nada menos que Hostos, uno de los que entonces empiezan a crearla. El 
egregio maestro, quizas apartado de las Bellas Artes porque aun amandolas 
apasionadamente las consideraba elemento perturbador de la vida irreflexiva 
Porque, como el decia, "cuando se tiene que pensar es incomodo sentir"; 
el pensador austero consagrado a la mas grave ensenanza que dijera, la- 
pidariamente DESPUES DE BEETHOVEN, EL SILENCIO fue entre nosotros 
de los primeros CONNAISSEURS, ya cuando escribia acerca del pintor Juan 
Ramon Fillo, ya cuando redactaba el veredicto de una Exposicion de arte 
en que se entremezclan sus conocimientos de la tecnica y su invencible 
condicion de sociologo. Arte y sociologia mezclan tambien en otro de de 
sus escasos escritos de d i ~ a  de este genero: sus deliciosas paginas acerca 
de la Exposicion artistica e industrial de Santiago de Chile, en los dias en 
que renovaba alli las huellas de Andres Bello. Hostos mismo revelaba sus 
canones de arte, al declarar que "importa a la critica que se aplique del moda 
mas consecuente a descubrir en lo bello lo que es bueno, verdadero, y btii, 
y a condenar por falso, e inmoral y peligroso todo arte que desconozca lo 
bueno, lo verdadero y lo util. .... Enemigo del error, como es el arte, yo no he 
podido nunca considerarlo como hecho individual y tengo una irrefrenable 
propension a contemplarlo como fenomeno social." Tal es la posici6n de 
Hostos frente al arte: en pugna siempre en el hombre extraordinario, sin 

'Publicado en la Revista Ahm, no. 106 12 de abril, 1965. pp.47-48 



quebrantar su armcinicu unidad, la sensibilidad exquisita y la mesianica e 
imsistible pasion del reformador. 

Tras de Hostos cabe mencionar, en primer termino, al ilustre critico domi- 
nicano Pedro Henriquez Lirena, cuyos conocimientos artisticas enriqueci6 en 
las mejores fuentes, en k>s grandes museos de  Europa y de America. Bastaba 
ccintemplarle frente a una ohra de arte y oirle su impresion, para conocer 
su maestria. En nuestras visitas a los ricos nmuseos de  Boston, en 1941, por 
encima del &tasis en la contempIacion de  alguna creacion maxima del arte, 
estaba en mi el gozo de  verle serenamente ensimismado ante la ohra del 
genio, mirandola sin prisa, con mansa mirada cscrutadora, como si pasase; 
por todos los matices del lienzo o por todtw los catnbiantes del marmol, una 
emocionada caricia de SU espiritu. 

En materia de  critica de  arte dejo el Maestro, a lo largo de  sus obras, en 
constantes alusiones, y en su Conferencia acera  de la pintura del uruguayo 
Pedro Figari, el testimonio de sus conocimientos artisticos. 

Entre los aficionados a la critica de arte, de  fines del pasado siglo y c e  
mienxos del presente, se cuentan Manuel de Jesus Galvan, el celebrado autm 
de ENiuQUILLO, y C&ar N. Penson, el de  COSAS ANEJAS; Raul Abrctu, Rafael 
O. Galvan, Adolfo G. Obrttp;on, J. C. Perttz, Federico Hmriquez y Carvajal. 

En walidad no existia la critica de arte. Apenas si pasaba de  h descripcion 
del fugaz comentario. tk Aklardo, en su tiempo, no hay ningun estudio. 
De la caric%ura del genial Copito Mendoza, apenas el articulo dc Caton 
Richiez. De la obm de Navarro, los conniovidos panegiricos. 

La critica de  arte, la que podria calificarse de profesional, aparece 
entre nosotros, con todos sus reales atavios -gracia y ciencia- en Rafael 
Diaz Niese, sin disputu uno de  los grandes escritores dominicanos de  la 
centuria presente, el mas docto conocedor del arte, de  su historia, de  
sus asombrosas moclalidades. Bastar5 recordar la obra que realizo entre 
nosotros, d e  concienzudo animador de  la cultura artistica, en su calidad 
de Director ck Bellas Artes, y lo que escribih entonces, UN LUSTRO DE 



ESFIIER7.0 ARTISTICO y sil DIARIO ITINERANTF.. que es el diario dc  
un :irtist;i por las Tierras M:iyores del Arte. a pie. como lo hicieran 1:intos 
ci.lCl~rcs pintores. 

Jiinto u 1)hz Niese crecici :iun inris. sin op:icarsc, el inas celelxido, el 
iixis disc.iiiiiio, el mas intelipcnicincntc agiido de nuestros criticos del pre- 
sente. '$1 IWNT~FICE. erigido por cl consenso tk  sus adnlirddores y por el 
iilistiio. cultiv:idor despreociipailo y 
entiisi:ist:i de su propia vanidad. de la 
vergonzmfc' vmidad de todo artista; 
Pedro Rcne Contin Aybar. 

En rcdidad, para ser critico de 
arte se necesita ser poeta, y Contin 
Aybar es ptwta; se necesita el vi- 
vir innicrso cn la vida del espiritu, 
para cl :iprcndi7*ije de sus Iiondos 
secretos, y 91 vive una apasionada 
vida del espiritu; se necesita innata 
aptitud cle captacion de la Ixlleza, en 
sus mil cambiantes formas, y el tiene 
esa aptitud. Y a todo ello anade la 
gracia. el SPRIT. 

La obra de Contin Aybar es ya 
bien larga, cotidiana, en presente, en /'mirto R e d  Conlfn A@r. 
la plenitud de una faena que es hoy 
el centro de atraccion de donde esperan la palabra de pase los jovenes 
escritores y artistas de la hora, avidos de sus consrigratorias alabanzas. 

Prenda de sus claras dotes intelectuales, de su calidad de poeta, es la 
fervorosa dedicacion de Armando Oscar pacheco a la critica de arte. Ademas 
de sus reveladoras semhlanms de pintores dominicanos, dispersas, ha sido 
autor de uno de nuestros muy escasos libros consagr~dos a la critica del 



arte de Murillo, su EMBRUJO DE LA PINTURA, que deberia observar como 
catecismo todo artista dominicano. 

De la distante Cataluna, Meca espanola de los dominicanos del pasado, 
incluso de  Duarte, de donde llegaron siempre activos impulsores del pro- 
greso patrio, en el comercio, en las artes y en las letras, vino al pais a ser 
dominicano y a vivir y a sentir lo nuestro, Manuel Valldeperes, periodista, 
poeta a ratos y por encima de  todo apasionado del arte, de su critica. Su 
labor, en este sugestivo sector de las letras, ha sido bien fecunda y sigue 
siendolo. como lo atestiguan su bello libro EL ARTE DE NUESTRO TIEMPO 
y sus kcuentes  comenvarios de  arte, siempre orientadores y generosos. 

Junto a los profesionales de la critica de arte, surgen, con toda su au- 
toridad, los pintores-criticos, si asi pueden llamarse los que, como Giorgio 
Vassari en los tiempos: d e  Miguel Angel, abandonan el pincel para juzgdr 
la obra de arte ajena. Bastar5 mencionar al gran pintor Jaime Colson, ex- 
traordinariamente dotado para la critica de arte, que ejerce con ostensible 
maestria, y asimismo y de  manera brillante, el pintor magnifico Dario Suro 
Godoy. Lo mismo hsi de decirse del formidable muraiista Jo.+ Veia Zanetti d e  
aprtindiizzje espanol y formacion doininicxna, cuyo talento y cuya voluntad 
de  trabajo y de  p e r f s c i b  constituyen el mis vigoroso ejemplo que han 
tenido ante si los jovenes artistas dominicanos de  nuestros dias. 

Colson y Vela, ademas, se han deciicado a la ensenan;r.a de su arte, tam- 
bien como Vassari. 

Podria senalarse, junto a los profesionales de la critica de arte, otra cate- 
goria bien admirable, por encima de1 diletantismo pueriI: la de los profundos 
CONNMSSEURS cuya pasiva ensenanza no se expres'a literariamente, sino 
por otros delicados medios, entre ellos el munificente estimulo equivalente 
a un bello, y eficaz magisterio. A esta singular categoria de criticos de arte 
pertenece aqui un nombre o mas de uno, extraordinario conocedor de 
los museos de Italia, dueno amoroso de  una de las rrUis finas cdecciones 
de arte de  la Republica -pinturas, esculturas porcelanas- y de una valiosa 



biblioteca del mismo genero, todo iluminado por un preclaro espiritu de 
artista y de mecenas o por algo, pues Eugene Muntz, en su HISTORIA DEL 
ARTE DEL RENACIMIENTO, habla en primer termino de los mecenas. Y 
Lionello Venturi, en su HISTORIA DE LA CRmCA DE ARTE, habla del EN- 
TENDIDO, DEL CONNAISSEUR, que, segun el, "ha acabado por prevalecer 
sobre cualquier otro tipo de historiador de arte." 

Podrh decirse, en fin, que el auge de nuestra pintura ha correspondido 
al auge de nuestra de arte. Sin ella el artista es incompleta, ignoto, 
como un Mundo que todavia no ha sido descubierto. 





LA CARICATURA 

Lrr caricatura, representacion plastica o grafica de una persona o de una 
idea, bajo su aspec3o ridiculo o grotesco, cuya fuma estriba en los elementos 
mhs cxracteristicos de la personii, idea o caso representada, existe desde los 
albores de la humanidud. 

En Iu Isla de 9anto Domingo, punto de partida de la civilizacion hispa- 
noamericana, aparecio dcsde temprano, ensayada contra h arbitrariedad, 
tan comun en los funcionarios de los tiempos coloniales. 

Por entonces la caricaturi se confundia con el pasquin y el libelo: a falta 
de periodicos erin fijados en los muros de la a s a  de alguna de las esquinas 
mis centricas de la ciudad, a la regocijada vista de todos. 

Una de las mas celebradas caricaturas de aquellos tiempos, como las 
que le dedicaban al Rey Felipe IV, fue la del Gobernador don Carlos de 
Urrutia, por el 1815, cuyas arbitrariedades q u e  asi Ilamabun entonces a 
SU ferreo empeiio cn la lucha contra el robo y la holgazaneria- le hicieron 
objeto de constantes satiras. Era una especie de entremes, pasquin y cari- 
catura en que figurab~ don Carlos, cabizbajo y atento, mientras su sobrina, 
doiin Catalina, le amonestaha. En el ingenioso dialogo satirico figuraba esta 
realistica formula de gobierno de algun Maquiavelo criollo: 

Que se enoje o no se enoje 
El pueblo dominicano, 
Muestres con el tiruno, 
Oprimale con pobreza, 
Dele siempre en la cabeza 
Y su arepita en la mano... 



La primera caricatura dominicana, impresa, apareci6 en le peri6dico El 
Dominicano, en 1845. Representa a su general haitiano en marcha, recargado 
de galones, en contraste con sus rusticas sandalias, lo que comspondia a la 
realidad, porque al soldado haitiano de aquella epoca le preocupaban mas 
los galones que los zapatos. Esa caricatura fue reproducida en la Revista 
Cientih, Literaria y de Conocimientos utiles, del 10 de junio de 1883, con 
la siguiente leyenda: 

Como urm muestra de que no es la primetu vez que los parodicm de esta 
Capftal se publican con grabados, reproducim hoy el que m el ano 1845 
aparecio en el Dominicano, y debtuo al senor Domingo Ecbauamia, el cual 
representa a uno de los invasores en son de marcha, 

Es un recuerdo btstorico que ha de mme con int& y complacencia, y 
de sqwa que nos lo agradecdn nuestros lectores. 

Dicbo grabado se conserva en la imprenta ak Garcua Hwmanos, en que 
editamos la revista.' 

Una de las primeras caricaturas, o quizas la primera, de los tiempos de 
la Republica, de caracter politico, fue la escandalosa caricatura que circulo 
en Santo Domingo por el ano de 1852 que alude el Dr. Alcides Garcia U., 
en su articulo de 1936: "Las rivales politicas y tal vez profesionales llevaron 
a Moreno del Cristo y a Felix Baez hasta a caricaturar a Sanchez, acom- 
panado de dos miembros mas del Gobierno de Jimenes, en escamedor 
lugar, con siguiente leyenda debajo: Asiasistieron estmsenores a la Batalla 
de las Carreras". 

Esa celebrada caricatura aparecio en El Eco del Ozama por el 1852, 
en que se publicaron "las travesuras de Jacinton, contra Sanchez. En ese 
periodico, del que no se conserva coleccion alguna conocida, aparecieron 

'En un? aricarura di* de Cham. tan de mcnl? en Frmcia en aquella Spca. quien hizo viaima 
h su Mpiz ;r Suulwquc y a otm haitinos. La5 v~ic-inos do Occihntc taml~ien fumn victimas de 
la* yankees, purticuiarmente en lW1. ik Cham mnsemmui algums comicmicas caricatur~s por demas 
ofensivas a los haitianos, objeto dc .m hurhs. 



seguramente otras caricaturas, como las que figuran en los mismos dhs  en 
le perihdico El Oasis. En su edicion del 17 de  dicicmbre de  1854 aparecih 
una cxricatura del hiszoriador nacional Jose Gabnel Garcia, entonces en la 
mocedad, con los siguientes vewxs hurnoristicuxs de Manuel de Jesus Galvin, 
alusivos a1 grado de alHxz, del ejercito, que cxstental~a Carcia: 

De mejor ganas embistiera 
Al alferez Cahrirlito 
Y tal tollina le Jkra 
Que invalidado el maldito 
Del grado se dimitiera. 

Pues choca que un oficial 
En la izquierda mano esgrima 
Una espada virginal, 
Y con la derecha oprima 
La pefiola editorial. .. 

El Oasis publico entonces uuna serie d e  breves crricaturas, de intencion 
humoristica, ajenas a lo politico. 

Durante la anexion a Espana, de  1861 a 1865, aparecieron algunos 
pasquines-cxricaturas, contra elementos anexionistas, particularmente en 
Santiago y Puerto Plata. Pero la caricatura de intencion politica, en serie, 
no aparece sino en 1874, en el periodico El Nwionul, de Santo Domingo, 
contra el depuesto presidente Buenaventura Baez. Algunas eran o h r ~  de 
Juan Francisco Pellerano, hechos los grabados en madera. 

Desde entonces la caricatura asoma, esporadicamente en  la prensa domi- 
nicana, mmo en A u m  del Orama, edicion numero 18, de junio de 1881, en 
que aparecio una caricatura que representaba la muerte de ese semanario. 

El periodico dominicano del pasado siglo mas rico en caricaturas y en 
dibujos de  diversos generos fue El Lapiz Literario y Artistico, aparecido en 





Santo Domingo el 18 de enero de 1891 y desaparecido el 14 de 1892. En su 
primera edici6n figuraba como director Jo& C. Pera  y el joven puertorri- 
quena Ramon Frade como Dibujante. Se imprimia en la litografia de Billini 
y Rodeck. Su propietario Fue Jose C. Perez, dibujante a partir del numero 
10 del 18 de junio de 1891. Andres Julio Montolio figur6 como director. 

En El Iiipiz se publicaron no pocas caricaturas y retratos a pluma de 
Perez y de Frude, asi como gran numero de dibujos de edificios, de tipos 
populares y de otras especies, de vivo interes para el conocimiento grafico de 
aquella epoca. No le faltaron, entonces, opositores. Le censuraban publicar 
caricaturas en una edicion dedicada a un patricio? 

Tras el eclipse de El Lapiz aparecio, en octubre de 1893, La Caricatura. 
Redactor el gran poeta venezolano Andres Mata, entonces vecino & Santo 
Domingo, y director Ariuro Pellerano Alfau. Era obsequio dominical del 
Listin Diario, de Pellerano. En el L i i  se inicio luego, en julio de 1897, una 
sesion critico-humorista, con  caricatura^.^ 

No faltaron, en aquellos tiempos, caricaturas politicas reaccionarias, 
como la de Lilis ahorcado, del joven artista Arquimedes de la Concha, quien 
estuvo a punto de ser victima de su audacia, perdonado por el presidente 
Heureaux en uno de sus memorables actos de generosidad, contrarios a su 
implacable severidad. 

En el periodo que va de la caida de Heumux, en 1899, a la ocupacion 
d i t a r  W e e ,  en 1916, la caricatura se convierte en socorrida ama polftica, 

%n la rev@ta i&wy CYnicfrJs, no. 66, del 29 cie &c. de 1894, se publico esta brwe necmlogia 
de JW C. P&7, escrita por don Federico Henriquez y C W j :  "Era Licenciado en Francia y ejercia 
m hmt, su hogar nativo, su profesion de Pamiacirwico. E n  Rachiller en Leaas y a esas y a las Bellas 
htes cotmtgn-5 apwchMes ensayos. G k t r  de Otaiira, sdoniimo .suyo, queda en las @@as de El 
Upk y otros l ) r 1 ~ ~  Uterarius, como prenda de su esfueno y <Ww,Io de su amor a la cultun del pis. 



de tal modo que del perilidico pasa la postal litograficu o fotogriihca. 
Entre los ~aricaturistas y fotografos a la vez, autores de  estas postaIes, se 
distinguio Ramon Mella, en I1iierto Plata. fallecido alli en 1922. Estudio 
en La Hahana: era primero hermano del politico clominico-cubano Julio 
Antonio Mella, cuya muerte tuvo tantu repercusion. Fue el mas celebrado 
caricaturista d e  la epoca revolucionaria abierta en 1911 con la caida de  
Cicercs .' 

Desde la segunda decada del presente siglo hasta su aciaga muerte, se 
destaco entre los caricaturistas nacion.dles B. Pnxopio Mendoza, Copito, 
quien tuvo la desventura de perder la razon. Durante largo tiempo estuvo 
recluido en el Manicomio Padre Billini, y alli, en breves momentos & lucidez, 
tomaba el Iapiz como empenado en trazar la imagen de su propio infortunio. 
Su termino Fue bien trigico. Perdido en Iu oscuridad de la razon, hundida 
su gloria en una casa de orates, como su entenebrecimiento le llegara hasta 
las manos, inmoviliziindoxelas, Copito quedo por entero de  espaldas a la 
vida y al arte. Murio de  mente, como Van Gogh. 

Muchas de las mlebradas curicaturas de Copito se conservan aun, en la 
Cuna de  America y en otras revistas y  periodico^.^ 

Durante el peritdo de  la cxiipucion militar, de 1916 a 1924. cn la ReptiMi- 
ca en eclipse surgio un valientc y consuinado cariaturista que contribuyo a 



estimular a I t a  dominicanos en la causa de la liberacion d d  pais: Bienvenido 
Gimbernard." Basta decir que fue el creador de Concha Primo, nuestro Tio 
Sum, tipo representativo del pueblo dominicano.' 

Entre los numerosos emigrddos que llegaron al pais con motivo de la 
ultima wvoluci6n de Esp. Ra, vinieron algunos caricritiiristas notables como 
Blas, cuyas cdricaturas se pueden ver en el diario La Nacion. Posteriormente 
vino Kim, Joaquin d e  Alba. Sus caricaturas aparecian en El Caribe. Nos dej6 
un cuaderno de obras suyas? 

En los ultimos anos hemos contado con diversos caricaturistas -no pro- 
fesionales como se diria de Mendoza y Gimbernard- sino ocasionales, como 
el agrimensor Raiil Carbuccia, el poeta, y tambih pintor, Alberto Perdomo, 

"I& I3ienvenidn Girnhcmrd -recii.n fallecido, 1971- ptnlri:i formarse un voluminoso cuaderno 
de c.iriciituras, en aguda intencicin, siempre picxescw. V&we principalmente en su admirable 
nvista Lirrncqmlitu. de larga vida. Son muchas sus c.uriratuns dispersas. Viww h revista kfm. 
no. $3. 1917: no. 4 0  (C;iricatura del Fahulow> prof. Amianin <;hez) 1917: Listin Ufurio. S. D.. 
inarzo 1921, vtc. 

'En un suelto del LUli~j Vfurio, de Sanio I)oniiny;o. clrl 12 de nwrm tk 1821. se recuerda um 
andania de (hncbo Prfnna: 

-ARTISTA I'WESO 

Desclr. ayer Iiu sido internado en I:i circe1 piihli<a ele esta ciudad, por orden del presidrntu 
militar. el joven misu. profesx Osciir S. hlarin. cnatwo de dihujo y pintura de la Academia de 
I)il>ub. Pinii in y Escultura d r  esid riu&d. hasti Iiacc pnn. acu.wcb tk Iialwr p i n t r h  el c u a h  
c?ricaiiitt!rico Li Tu> Sutr y Cb~tcbo /M, que exliihib c l  ca.hLn, Mayiu en su anrhc de linea, d 27 de 
M>rero iiltimo, cu>n el pn>pckit•â de. enmr en el concurso de vr.hl<ulos adornados. 

iiarr. unr scinam d miar &rin h e  c h b  por el prrbostr quien le tonK> decliraciones sohw el 
caso y ayer tarde sin previo :ivtw fue nducidn a pris' i. cmunicAndmie al llegar a la oncina prebuJtal 
que .serla juzgado FK una corte madt l .  .segun del gobierno militar. 

Como no crrrrnos que haya den.% en la cwiciitura que motiva este pnxvso y que no cxe ln jo  
ias restricciones de Ir orden eitvvtiva que suprime Ir msura, no nos aplicamt>s este p ~ ~ e d i m k r i t o  
drii.stir0 rrmtra el w e n  artista c l  whor krin. y peclinuw y esperamos .sea mtificydo y .se tlevuelva la 
lihrrta nl i<wtn pfe.wr". 

*Marirt~z<~lus Cr~mrr~ristus en 1.1 C'urlk Castro y otm.s "demticntas'. S. D.. 1958 (25 caricaturas 
de Kim. Joaquin dc Alti*). No era la primera ver. que se publicaban aqui cdric.atitras antimmu- 
nistas. En la revistas Letras. S. D.. no. 144. rlr 1920. apareci6 una caricatura mi!-yovic?tira. Ya la 
c m h t i i r i  ha a l ~ " ~ m d o  r n w  ncfiotm 11 i.utegoria dL: arma pol i t i~x cciiidiana. universal. Vease 
Salvador Pruned:i, La Grn'cafrrra ajmo urmuprdfiica. Mexico, 1959 i Instituto Nacional de Estudios 
Historicc#c de la Kevoluction). 155 p.: y 1 .  Caricalrrm etr C u k  en revista L'iiba C~mtentporarrerr. 
La Hahanr. no. 3. 1914. 



el pintor Enrique Garcia Godoy, y como los jovenes Jacinto Gimbernard, 
Pedro Ma. Peralta, Priarno More19 y otros cuyos nombres se nos escapan en 
esta fugaz apunte. 

Con el promito de sustituir a Concho Primo, simhoio del pasado, por 
un nuevo tipo representativo del dominicano actual, cre6, el lic. Gilberto 
Siinchez Lustrina, desde 1a direccion del diario La Nacidn, en 1945, el Vale 
Tono. Al buen exlta inicial de Vale Tono sigui6 su rhpida desaparicion, y 
asi pervive la ya popularizada estampa de Concho Primo, gracias, panicu- 
lamente, al ingenio de Gimbernard, profundo conocedor de las cosas de 
la politica criolla. 

Ver Jaime A. Lockward, Ehamo Morel, desctrbrldot de la amanur de [arferrlthd, anfculo en ia 
Nacibn, S. D.. 11 nov. 1951. 



EL TEATRO EN TIEMPOS DE FERRAND 

La historia del teatro en Santo Domingc:, cuyos antecedentes se remon- 
tan al cGIebre Entretnes de Llerena, de  1588, todavia esta perdida en triste 
olvido. Aparecia y desaparecia el teatro, segun la incierta marea de las vici- 
situdes de la Isla. Fornxibanse companias de aficionados o simples grupos 
para representaciones ocasionales, particularniente en las festividades de la 
Iglesia. Los ingenios dc la Isla escribian con medias y entremweses, luego 
pasto de la polillu y del tiempo. 

IJcro el teatro en Santo Domingo no vino a tener verdadera significacion 
y trascendencia si no hacia 1843, cuando los proceres trinitarios hicieron del 
teatro, creado por la excelsa sociedad Filantropica, alma decisiva en los 
trdbajos preparatorios de la SepdraciOn dominicana. 

LI tradicion recuerda la existencia de un teatro, en la Iglesia de Regina, de 
la vie@ ciuclad de Santo Domingo, durante la dominacion francesa extinguida 
en 1809, tiempos del Geneml Ferrand. En efecto, en su obra Second Campagne 
de Saint-lhningie. . . , 1803-1809. . . , pub1ic;tda en el Havre en 1846, su autor 
M. Letiimonier-Delafosse' ofrece las siguientes desconocidas noticias de ese 
teatro. Al referirse al comlwtc naval entre inglcws y frunceses en h ensenada 
de Palenque. ocumdo e1 6 de febrero de lW, dice: 

Aun aqui se reconoce el caracter fruncss. Algunas Personas sunas entre 
aquellos pobres naufrr~gos, menos marineros que sus companeros Garne- 
rey, barre, Ballerant, Gagneus y Viviant, pidieron al general un local para 
construir en el una sala de espectaculos, con el fin de representar comedias. 
Esto hltuba a nuestra instalacion de  la ciudad; jamas se habian representado 
comedias entre los espanoles. Olvidando, pues, sus infortiinios, aquellos 
jovenes que presentaron. Se les di6 una iglesia que pertenecia a un antiguo 

Tan interesante lihm Iia sido tmdi~cido del hnc& por  o1 1 . k  C. Ammdo Rodrigiiez y .sc publi- 
airii pnjximamente la rdici6n csp;ifiob mn noras dcl tfiitiu~~or. El Archivo de Id NsiciOn tiene copio 
fotop;rhfic;i del texto frands. 





convento de mujeres, Santa Regina, la que desde hacia mucho tiempo, ser- 
via de  almac4n de artilleria (para los carros y curenas). La santa, en el nicho 
que estaba sobre el frontispicio, fue reemplazada por la palabra 7beater 
Garneray, que vive hoy en Paris y es pintor de  aquellas acuarelas inimitables 
firmadas H. C. .  . fue el pintor de todas las decoraciones. Como se quedo en 
la colonia, fue empleado en la adnlinistildci6n de las sucesiones vacantes y 
soldado de una compania administrativa formada ni;is tarde. 

Este espectiiculo, aunque muy bien organizado, pecaba bastante por la 
incompetencia de sus clementes; todos los acrores no eran de fuerza y la 
mediocridad alejij el publico, que renuncio a dar su dinero. Pero la costum- 
bre de este placer habia arraigddo tan bien que llegamos a notar su falta, y 
nosotras los oficiales. formamos una compania que hizo repw.wntaciones 
teatrales diirante todo el tiempo de nuestra c~upacion. Dieciseis oficiales 
y cinco damas represenktban t d a s  las partes, desde los primeros papeles 
hasta los subalternos. Asi como fue despues dc tantas trdbajos sacamos algun 
provecho de  nuestro ocio. 

Los intcrcsantes datos acerca de Gameray, dados por Delafosse, no nos 
Iian bastado para determinar cual de  los herinanos Garneray fuC el decora- 
dor del improvisado teatro de Regina Angelonim. iFue el celebra acuarelista 
Augusto Simeon Gameray (1785-1824, amigo de las Emperatrices Josefina y 
Maria Lui.sa y maestro de la Reina Hortensia; o el no menos celebre Ambrosio 
Louis Garncray (1783-18581, pintor del Duque de Angulema. I>iector del 
Museo de Rouen, parte de cuya vida aventurera discurrio en el mar y que 
sufrio naufragios y prisiones! Esperamas esclarecer el caso, luego, cuando 
nos sea dable conocer la obra que acerca de su vida escribio cl mayor de  
los hermanos Garneray. 

N o  se limito Delafosse a transmitirnos tan preciosos recuerdos, sino que 
tambien salvo del olvido el intere.siinthimo Reglamento del teatro, por el 
cual conocemos quienes eran sus actores y cual su organizacion. El valioso 
documento merece conocerse integro: 



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD DRAMATICA 
DE SANTO DOMINGO (1806) 

"El telon cae, emperadores y vasallos, todos son iguales y camaradas" 
Favard, Las Tres Sultanas. 
Atu'culo 1.- Los .senores y senoras aficionadas, que se han repartido entre si 

los diferentes cargos de que se compone el cunjunto de una compania dram;itioi, 
han aprobado, el repaxto de  las partes indictidas en el presente articulo. 

Senores: 
Vives, director 
Funel, padres nohles sensibles, y algunos financistas; director. 
Voisseret; financistas y baritonos, vaudevilie. 
Damuud, galanes jovenes. 
Evrard, idem. 
Sache, razonadores. 
Cariot, idem. 
Baldin, primeros actores. 
Salva, idem. Vaudeville. 
Candttau, idem. Administrudor. 
Druneau, segundos acrores. 
Lemmonier, terceros actores, caracrcristicas, grandes utilidades; admi- 

nistrador. 
Delestang, tercerns actores, vaudeville, director, papeles de capa. 
Bult6, terceros arrores y comicos sul~alterntxs. 
Merville, utilidades. 
Claris hijo, utilickades y Lubinos. 
Funel hijo, idenl. 
Madame Claris, madres nobles; caruaeristicas y sirvientas notables. 
Druneau, papeles de  damas galantes y de  ingenuas. 
Camboulies, primeras confidentes y primeras damas galantes. 
Prioleau, primeros papeles y caracteristicas nobles. 



Ederne, segundos confidentes y grandes utilidades. 
Clans hija, niIios de cualquier clase. 
Ano. 2.- Los dias quince de cada mes, a menos que sea un dia de re- 

presentacion, en cuyo caso se dt$d para el siguiente dia, los aficionados se 
reuniran en casa del coronel Vives a fin de proceder a preparar el repertorio 
del mes siguiente. 

Arto. 3.- La sociedad estara presidida por los tres directores: Vives, Funel, 
Delestang, y los administrddores: Candeau y Lernmonier, para la distribucion 
de los papeles, y queda convenido que nadie pcxitri tomar otro papel sino 
el suyo; que para la conveniencia comun, despues de invitacion del aficio- 
nado a quien pertenezca y segun confesion del director, el repertorio, una 
vez dispuesto, sera firmado por todos los aficionados. 

Arto. 4.- Tanto como fuere posible, tantos los buenas como los malos pape- 
les se repartiran de una manera relativamente igual entre todos los actores. 

El aficionado asignado en el repertorio no pcxira devolver su papel sino 
por motivos muy plausibles y admitidos por el director; pero se tendra cui- 
dado de compensar con buenos papeles aquellos aficionados que hubieren 
desempenado papeles inferiores en una precedente representacion. 

Arto. 5.- Cuando un aficionado haya representado con benepfficito un papel 
cualquier en una obra dramatica, los directores podran invitarlo a dejar desem- 
penar ese papel a otro aficionado de la misma clase; y eso hace vatiar las obras 
a los ojos de los espectadores y dejas satisfechos a ttdos los aficionados. 

Arto. 6.- En el repertorio, las damas opinatrin en primer turno s t h  la 
eleccion de las obras que hay que representar; los c~balleros opinan despues 
y el direczorio, al cual se uniran los administradores tomaran la decision defi- 
nitiva. A repertorio asi escogido para cada mes no se le podra hacer ningun 
cambio sin haber razones poderosas y sin el consentimiento del director. 

Arto. 7.- Como es urgente que la exactitud de cada aficionado puede 
evitar a sus companeros los disgustos de comisiones inutiles, todos nos 
sometimos a una multa con la que se nos prive de uno de nuestros billetes 



de invitacion, por cada inexactitud en las asambleas, repertorios, o ensayos 
convocados o de obligacion, cuando los motivos que tengamos no sean o 
no parezcan justificados al directorio. 

Arto. 8.- Cualquier conversacion indiscreta sostenida por un aficionado 
contra otro, si se trata de un verdadero ridiculo, el conversador indiscreto 
incurrid en la misma pena que se indica en el artr'cuio anterior; pero si la 
conversacion ha sido contra una de las damas, y sobre todo si contiene 
propositos perversos, el culpable, convicto, sera excluido de la sociedad, y 
el directorio lo invitara a entregar su tarjeta de aficionado. 

Arto. 9.- Para evitar toda discusion entre los aficionados, se ha conve- 
nido en que el arte dramiitico sera exclusivamente el motivo importante de 
toda conversacion en la sala comun de los artistas; en caso de divergencia 
de opiniones, un tercero pondra de acuerdo a los contradictores, o invitar5 
a que se termine la discusion, y cuando sea una dama la que haga la in- 
vitacion, como todos somos franceses, nuestra deferencia al bello sexo es 
garantia de nuestra docilidad. 

Arto. 10.- Los administradores seran los unicos que daran ordenes a los 
aprendices de teatro. Por consiguiente, a los senores aficionados se les invita 
a duigr a los admlliistradores las reclamaciones que crean deben hacer. Se 
les invita igualmente a comunicarles todas sus ideas sobre lo que pueda con- 
tribuir al buen exito y la satisfaccion de nuestras recreaciones dramaticas. 

Arto. 11.- Como ya hemos sufrido algunos disgustos en nuestras represen- 
taciones y ensayos, se ha convenido en que cada aficionado posea una iarjeta 
en que este impresa la palabra Foyer, sin la cual no podran entrar, ni los dias 
& representaciones ni los das de ensayo. Eso nos garantizara la tranquilidad 
y dara mas armonia e ilusion a las obras que se representaran. Los aprendices 
y sinrientes seran responsables de la ejecucion de este articulo. 

Arto. 12.- Todo aficionado que no trabaje en una pieza que este en en- 
sayo y que venga al teatro, estara obligado a bajar a la orquesta, a fin de 
dejar libre el escenario. 



Igualmente tambien, aquellos que esten ensayando y cuyo NmO no ha 
llegado de estar en la escena, se mantendran entre bastidores para dejar la 
escena libre. Tendran cuidado & guardar silencio, con el fin de que cada 
una pueda oir su llamada para entrar. 

Arto. 13.- Ningun gasto para vestidos u otros motivos podra hacerse sin el 
cansentimiento &l director tesorero, con el fin de saber si esta en condiciones 
de pagarlo inmediatamente o por la peticion de los administradores. 

Arto. 14.- La manera como se lieva a cabo la reunion de los aficionados, 
hace inutil la recomendacion de tener atenciones, miramientos, recipwidad 
de sacrificios, de amor propio, deferencias por los consejos reciprocos y 
cortesania en la manera de darlos. En consecuencia, este articulo solo esta 
aqui como recuerdo y como un homenaje profetim de la armonia que va 
a asegurar y a duplicar las satisfacciones y los placeres que esta asociacion 
promete a todos sus miembros y a sus invitados. 

Terminado y resuelto el 21 de setiembre de 1806. 
Firmados, Punel, Vives, Delestang, Candeau y Lemmonier, directores y ad- 

ministradores; Buisseret, Damau, Evrard, Sachs, Cariot, Bardui, Salva, Drudeau, 
Buite, Medie, Claris hijo y I;'unel hijo; Mades, Claris, Drunneau, Camboulie, 
Prioleau, Edeme, Claris hija, aficionados que forman la sociedad. 

Por copia conforma al origiaal, depositada en los archivos de la sociedad. 
J. B. Lemmonier Delafosse. 

'Administrador" 

No fue larga la vida de la sociedad Dramatica. En 1808, los dominicanos 
acauddlados por Sanchez Ramirez iniciaron la guerra de la Reconquista, 
venciendo a los franceses. Al siguiente aiio la bandera de Francia dejaba de 
ondear en Santo Domingo y sus nacionales abandonaban la ciudad, unos 
hacia su Patria, y otros hacia Filadelfia, adonde llegaron el dia 4 de octubre 
de 1809, entre d o s  Delafosse. 








