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19 tedo basta !lzrr.ar c! extrangcro, rn.;estr:i iiii- 
yuiroca de lo mui amado qe. serin pr. la justicia 
con qe. han prosedido i prirccdcrnn pii. con 1)io.i 
i la patria i in libertad del I)oniinic;iiio; eii lo qi?. 
iio esian de acuerdo nuestros libertos en lo tlcl 
amo qe. quieren imponerle al ~iiicSlo; pies ya t:i 
dices (i es cierto) qe. Benigno ltojas no es sitio 
yanke, y mez (qe. iio es sino Iiaitiano-galo-E,- 
panol) i Lavastida i Alfaiis i Al;iiiieles? son yiii!- 
kcs Bacz disque dice qe. Uob;itlill:i iio es sino 1';iii- 
dora) Meliton es tooo menos (Dominicano) d i w  
Jose Porte qe. se halla en San 'rhonias, i aiiade 
i esta qe. siendo Senador pa. (le. se callaizi 1 2 1  

boca euatido la anexion Saiitaiiii le rewlo una 
casa. iPobre pa t~ i a !  Si cst•âs soii los consultorc.; 
qe. sera lo consultado esta sitii;tcioii, aunque Y;O 

lo parezca, es violenta i iio proniete u11 desc.iilac- 
tan suave i natural como lo esperan los iiecitti 
qe. representan en esta coiiiedia cuyos papeles ~ t :  
Iian repartido eilos mismos hal)irii<!o quien es:,? 
echo echo cargo de dos i !\asta de tres papelcs. 
pr. si acaso qe. a esto Ilanian tener ~~revisii~ii :  i 
mientras tanto s e  agita i bulle cl m:ilu iqe. Iiacr: 
el bueno? jse estara quedo? scria un crimen del 
cual senos podria acusar (pasa a un folio siipl<!- 
mentario, cosido a los anteriores) ante la Iiist.2- 
ria, a nosotros, repito, los individuos de la socie- 
dad (hai una palabra borrada que parece decir 
"Filan") Filantropica FEliz, no hay reposo r.1 
para nosotros sino en la tumba, i pues qe. el amor 
de *la patria nos hizo contraer compromisos sa- 
grados pa. con la generacioii venidera, necesario 
es cumplirlos o renunciar a la idea de aparecer 
ante el Tribunal de ,la historia con el honor de 
hombres libres fieles i perseverantes. 

Per (~  j a  csta ciria c3 rr iu i  !arg;t i voi a coii- 
cluirla sin haherte dicho nada tlr 11, niiirli~~ q i i i '  
tenia pensado decirte. Mi fiimili;~ toda n 
ISiiwrriacioii i agradecen sus rccucrdos tlesc;iii:lo 
que se conserve buena i ziemprc Domi!iicaii;i. 311s 
r i  ;i ie.; nitiites i mnii<l:i:iic <!ccir c~~. .~~t :d?.  
tienes i como se Il;tniaii i su cuatl. Salud:i tic nii 
parte ii Eiicarn;icion i me le tlur:is ;:ti ::i>i.azci ;i 
Juan Evangelista Soler mi buen arnigi~ i tu c.+ 
cribe i trabaja bastante, trab;ijciiio': qiiisc: tlccii, 
por i para la patria, qe. es trat>a.iar :la. iiiicisti'cis 
hijos i pa. nosotro.; mismos. Si, caro aniigo, ti';:- 
bajemos, trabajemos sin tlesc;insar, iin h:ii qi*. 
perder la fC! en Ilios, en la Justicia tlc iii:csti :i 
c;iiis;i i en iioestros proliios brazos pues nos coii- 
(1cii:ircmos pr. cobardes ;i vivir sin 1';itri:i y. e.; 
!o mismo q. vivir sin honor; aprovcclicniris 1.1 
tiempo i euciila siempre con la inr;iri;il~le aiiiis- 
t;id de tu socio el GI. J P D 
(-4 cotitinii;iciuii, i con otra letra. iiai c.xrito 1.) 

si~iiiente: En cl ano de 1 .e38 se iii:iupiiri, 1u 1,i.i- 
mcra revolucioii bajo e1 sa~i to  len~a. Dios, 1';itr::i 
i 1.ihertad. Republica Dominicana el 16 de .Ju!bi 
5 las 11 de la manana i a los 38 anos el 1 G  dc 
Julio a las 11  (pasa al folio \-uelto de la hoja si;- 
plenientaria) de la maiiana bajo ;iI sepulcro iil 

ano de 1876.) 
[Esta carta esta escrita, con lctra de Duarte, 

en papel azuloso de 20:s. cm. por 26!6 cm. En su 
esquina superior izquierda tiene un sello seco cua- 
drangular con las esqcinris cartadas. cor. una :o.. 
rona i esta palabra: BATH. El sello tiene 1v2 x 1y2 
cm. Forma parte del "Archivo de Duarte" que 
conserva el Dr. Don Federico Henriquez i Carva- 
jal.] 

E N R I Q U I L L O  
ELGERMEN DE LA TEORIA MODERNA DEL DERECHO DE GENTES 

La isla que se reparten hoy la Republica Do- 
minicana y la Republica de Haiti fue descubier- 
t a  el dia 6 de Diciembre del ano 1492 por el Al- 
mirante don Cristobal Colan, para la corona y 
el senorio de Espana. Desde esa fecha se inickj 
en la isla la ocupacion espanola, sin otro titul9 
que el de la fuerza y solo en virtud del proposi- 
to mantenido por aquella nacion de aduenarse de 
las tierras descubiertas. 

Espana fundo su derecho a la ocupacion de 
esas tierras en las famosas BULAS DE CONW- 
SION que en su favor dicto Alejandro VI, de las 
cuales, la mas importante, tiene fecha cuatro dz 
Mayo de 1493. En el ano siguiente, debido a di- 
ligencia~ de Portugal, se modifico la situacio? 
creada por los documentos pontificios mediante 
negociaciones directas emprendidas en la ciudad 

de Tordesillas por las cancillerias espanola y por- 
tuguesa, las cuales llegaron a acordar sus dif?- 
rencias sobre el derecho del descubrimiento en 
un tratado que lleva el nombre de la ciudad eii 
que fue suscrito. 

La consistencia de estos titulos y el valor que 
los mismos Reyes Catolicos les concedieron son 
cuestiones definiitvamente esclarecidas por la 
critica moderna. Las bulas de concesion, extem- 
poraneas ya en 1493, no fueron sino un man:o 
politico con que quiso Espana cubrir la insolen- 
cia de la conquista, en la cual se hubiera aventu- 
rado con o sin la venia de Roma. 

Desde los mismos tiempos en que se sucedie- 
ron los hechos de la conquista, resultaron insu- 
ficientes las razones aducidas por el elemento 
oficial para convencer a los espiritus imparciales 



I;i iegitiinidad de ia enipresa. La i.onquista de 
..\mi.rica se considero en todo momento como uii 
.simple 'hecho de fuerza, sin funtl;in.ento juridi- 
(.O y sin iiiiigun;t base justa que la asentara. 

La crueldad con que se realizo ia colonizacioii 
(lc tierras j. el eepiritc inirig!c!ci.;do de 1;icro 
( ~ L W  animo a los conquistadores y colonizadores 
rticontio una formidable corriciite (le oposicion 
ilentro de la misma Eqx~iia, la cual corriente, 
iiiiciada por 1;i niagixinima rein:i Isabel de Cas- 
till;i cuando se opuso a los designios esclavistns 
(le Col611, culniiiio con la famosisima RELEC-CION 
])E INUIS, pronunciada por el 1':idre Francisco 
tic Vitoria en el ano de 15.79, L i j r i  las au,rrust:is 
1,ivetlas de la Universidad (le Salamanca. (1  

El Psidre l'itoria en su feciiiid;~ leccion sol~ri! 
I;i libertad dc los indios amcricaiios, resumio, 1):i- 
ni conibatirlos. todos los titulos y los argunie!i- 
i ~ . s  iiducidos pvr los partidarios de la accion de 
I.:3pana y creo, asi mismo. en una geiiia! siiilesii 
canstructiva, la verdad cientifica frente al aofis- 
tien derecho de conquista mantenido por la Es- 
paiiu imperialista de Carlos V. Con su defensa 
de 1;t libertad de los indios echo el teologo de Ss- 
1;inianca los fundamentos de toda la teopia mo- 
derna del derecho de gentes, la cual, vulgarizad:t 
mas adelante por el holandes Hugo Grocio, nu 
ha llegado todavia a una maaurez completa. 

Ante las miras absorventes del imperialismo 
en America se levanto el opuesto y generoso cri- 
levio de los que defendieron la libertad de los in- 
dios y abogaron por ella y aun por la autonomia 
politica de los piieblos recien descuhiertos. La lu- 
cha entre ambos bandos fue larga y ardorosi. 
La comenzaron los padres dominicos con sus co- 
mentadas predicaciones de 1510 ante' el Virrey 
y gente rica de la Espaiiola y la cerr6 c m  su 
muerte el inmortal Bartolome de las Casas. cani- 
peon de la buena causa de America. (2) 

Considerando la cuestion en su aspecto pura- 
mente doctrinario, debemos convenir, de una vez, 
en que la lucha se decidio por el derecho autoc- 
tono de America. ya que, a contar del momento 
en que el Padre Vitoria produjo s u  genial con- 
ferencia de Salamanca, la doctrina se mantuvo 
unanime en favor de la libertad de los indios. Es 
bueno, sin embargo, tener en cuenta que el apo- 
geo de la influencia vitoriana debe fijarse en el 
ano de 1557, fecha en que los discipulos del Maes- 
tro publicaron por primera vez sus celebres Re- 
lecciones. Para esta epoca se habia producido ltan:. 
bien la famosa discusion que con motivo de la li- 

(1) Fr. Luis G. Alonso Getino. El Maestro Fr. Fran- 
Cisco de Vitoria. Cap. IX. Madrid. 1930. 

(2) Vease sobre 1s vida y obra de Las Casas: Antonio 
Maria Fabie, Vida y escritos del Padre Frar Bartalomc 
de las Casas, Obispo de Ohiapa. Dos tnmos. Madrid 
1879. Sobre el sentido juridico 4- la dootrina de Vito- 
l i a ,  vease: Camilo Barcia Trelles, Francisco de Vitoria 
et P b l e  du droit kternational. Aeademie du droit in- 
ternational, Reewil des Cours. Tomo XVII, Parh. 1928. 

bcrtad dc Ir>s indios americanos sostrivieroii, en 
el ano 1550, el Padre Las Casas y el doctor Juan 
Gii16s de Sepulveda. (3) 

No cs nii intencion entrar eii el estudio minu- 
ciow de los caracteres de la ocupacion espanoln 
de la isla. En mi concepto esa es una cuestion re- 
suelta - teoricamente - desde los mismos ticm- 
pus en que se inici6 la ocupacion mencionada: 
iio tciiian titulos los espaiioles para aduenarse 
de los territorios americanos por su propia y ex- 
clusiva determinacion y sin cl libre consenti- 
miento de sus lejitimos duenos. Los indigena:; 
eran, por las condiciones favorables de organi- 
zacion en que vivian, aptos piira el manejo (le sus 
propios asuntos y para el ejercicio de 1;i so1ier;c- 
nia aiitoctona: a esta conclusiun llego ~rancisco 
(le Vitoiia, espanol y hombre (le iglesia, en 21 
ano de 1539. Semejante parecer no represent.~. 
sin emhargo, una mera apreciacion personal y 
aislada del problema, sino que, por el contrario. 
resume y sintetiza cuarenta anos de lucha teso-. 
iiera y esforzada. 

S o  obstante las razones cientificas y senti- 
mentales que se opusieron a la ocupacion de Es- 
gaiia en America, el hecho se niantui-o durantz 
tres siglos sin que en s u  es t r~c tura  se produjern 
ningun cambio sustancial. Las concesiones quci 
en veces hacia el Consejo de Indias no determi- 
naron nunca u.na transformacion profunda de la 
situacion creada por la conquista, y las leyes que 
do cuando en cuando se  destinaban a mejorar 
la suerte de los indios no se aplicai-on jamas e!i 
un sentido integral. 

E,n lo que mira a la isla Espanola las cosas se 
produjeron, sin embargo, en condiciones espe- 
ciales. 

En mily pocos lugsros de America I!cgo la co- 
lonizacion a los extremos de rigor y de ferocidad 
con que se produjo en esta isla; en ninguna par- 
te fue tan rapido el extermino de la poblacion y 
de las instituciones indigenas. Fue aqui donde 
se inicio el inhumano sistema de las EXCO- 
MIENDAS y REPARTIMIENTOS de indios y 
donde nacieron todas las malas. practicas de la 
colonizacion espanola. Tan dura fue la conducta 
de los europeas en la isla que ya en el ano de 
1610 habia provocado la iracunda y levantada 
protesta de los padres dominicos establecidos en 
la ciudad de Santo Domingo. Esa protesta no fuk 
obice, con todo, para que se mantuvieran los sis- 
temas, ni lo fueron tampoco las repetidas diligew 
cias que en el mismo sentido realizo el padre Las 
Casas durante toda su larga vida. 

Ya en el ano de 1520 habian sido destruidos 
los reinos que encontraron los espanoles en !a 
isla y habia perecido casi toda su poblacion en el 
laboreo de las tierras y de las minks, diezmad3 

(3) Sobre los pormmores de esta celebre disputa y de 
todas las que sostuvo el Padre La6 Casas vease Fabie 
obm citada. Carlos Gutierree, Fray Bartolom6 de Las 
Casas, sus tiempos y su apostoiado, Iadrjd. 1878. 



por la \iruela o pasada a cuchillo. Los indios que 
\iviaii en el mencionado ano estaban todos some- 
tidos a esclsvitud y sujetos a la f6rula despiadn- 
da del ENCOMEND%ILO. (4) 

Para  los fines de este ano, sucedio, sin embar- 
go, un acmtwimiento de grandisima importati- 
cia on la historia de la isla. Nos referimos a1 Ie- 
vaiitamieiito de Etiriquillo, Cacique ori~indo del 
Baoruco y cabeza del reparto hecho a l  es- 
paiiol Valeiizuela, vecino de la villa de Saii Juan  
ue la Maguana. Acosado por los malos tratamien- 
tos de su amo, "harto mozo liviano", el Cacique 
recojio un gran numero de sus compatriotas y 
compaiiei-os de infortunio y se  interno con ellos 
eii la sierra, en son de protesta. para organizar 
un sistema de vida absolutamente independien- 
t e  de la autoridad espanola de la isla y de las 
armas reales e imperiales, de las cuales triunfo 
tantas reces com:, las tuvo de frente. (.S) 

El  cacique Guarocuya fue "criado, siendo nino, 
en el hlonasterio de San Francisco, que hubo en  
una villa de espanoles llamada de la Vera Paz". 
Bautizado con el nombre de Enrique, aprendio a 
leer, escribir y hablar la lengua espanola, siendo 
"en costumbres asaz bien doctrinado". El movil 
de su Ievaiitamieiito esta perfectamente deter- 
minado: representa, sin duda dguna,  un claro 
anhelo de redencion para s u  raza y un proposito 
def in i t i~o  de proporcionarle a los suyos condi- 
c iona~  de vida mSs fa--or~Slos y mCs dignas. 

Enriquillo s e  levanto en armas cuando compro- 
bo, con su propio caso. que la justicia espanola 
de la isla no era bien que se  daba a los indios y 
cuando se convencio de que entre indiqs y espa- 
no!es no existian ni y d l a n  esistir vinriilos su- 
periores de ninguna clase. 

E s  muy conocido el episodio que indujo al ca- 
cique a tomar su  gloriosa determinacion. Des- 
pues de sufrir con paciencia el despojo de sus  
bienes, s e  r io  tambien en el caso de soportar - y a  no tan  pacientemente - el asedio del amo 
Valenzueh a l  honor de la esposa cristianamente 
legitima. Enrique se defendio del atropello ha- 
ciendo uso de todos los medios pacificos que po- 
nian a s y  disposicion lw practicas espanolas ri- 
gente en la isla. Aun antes de someter S U  GAsU 
A LA JUSTICIA, requirio directamente de Va- 
lenzuela los motivos de la insolente ,actitud que 
s e  gastaba con su  mujer. No obtuvo con esta 
gcstion otro resultado que el de verse apoi-eado 
de las propias manos del amo. Recurrio entonces 
formalmente a la justicia del Teniente Goberna- 
dor de la villa, quien lo ultrajo tambien de pala- 
bras y de hechos, lo amenazo para el caso de que 
volriera con nuevas quejas contra Valenzuela y 

(4) Fray Bartolome de Las Casas, Historia de las In- 
dias, tomo 111, cap. CXXVIII, pag. 245. 1. Aguilar, edi- 
tor. Madrid. 

(6) Fap BarZolcime da IM Casas, ob. citada. =p. 
-v. pag. 234-2-37, 

" a u n  dijeron que lo echo en ia carcel o eii el ce- 
po". 

"El triste, dica Las Casas, no hallando reme- 
dio en aquel ministro de justicia, despues que le 
soltaron. acordo de venir a esta ciudad de Santo 
Duniiiigo a quejarse a ia Audiencia de iiis it i j~i- 
rias y denuestos recibidos ccii harta  pobreza, 
cansancio y hambre, por no t a i e r  dinero ni de 
que habello. El audiencia le dio su carta de fa- 
vor. pero remitiendolo al dicho Teniente Vadillo 
siti otro remedio; y esto fue tambien el consue!o 
que las Audiencias, y aun tambien e: Consejo 
del Rey que reside en Castilla, daban a los agra- 
viados y miseros, remitillos, conviene a saber, .1 

los agraviantes y sus  propios enemigos. Toriia- 
do a la villa, que estaba 30 leguas, presento sus  
papeles, y ,la justicia que hallo en Vadillo*fue se- 
gun se  dijo, tratandolo de palabras y con ame- 
nazas, peor pue de primero; pues sabido por s ! ~  
amo Valeiizuela, no tuero11 menos los malos t rac.  
tamientos y asombramientos, que lo habia de 
azotar, y matar, y hacer y acontecer, y aun, se- 
gun yo no dudo, por la costumbre muy eiiveje- 
cida, y el menosprecio en que los indios fuero? 
sicmpre tenidos, senores y subditos, y la libertad 
r duro senorio que los espanoles sobre eeos tri- 
he ron  para los aflijir, sin temor de Dim y de la 
justicia, que le daria de palos o bofetadas an te i  
que  dalle de cenar, para consuelo y descanso de 
su  camino". (6) 

Segun se puede cieducir clai-amente de la citd 
anterior, el levantamiento de Enriquillo tiene to- 
dos los caracteres de una sublevacion contra el 
regimen espanol de la isla. Considerando la cues- 
tion objetivamente descubrimus el dato esencial 
de que un sentimiento iio satisfecho de justicis 
es  el movil principal de la actitud del cacique. 
Sin embargo, para llegar a sentir definitivamen- 
t e  defraudadas sus esperanzas de justicia, el je- 
f e  indio necesita agotar todos los tramites, prac- 
ticar todas las diligencias y hacer evidentes, en 
una palabra, todas las lacras de la incipienite 
colonizacion espanola: no e r a  posible u n  enten- 
dimiento entre indios y espanoles s i  estos mira- 
ban a los primeros como a simples bestias de 
carga. 

Uno de los mas usados argumentos de los ene- 
migos de los indios para justificar l a  conquista 
de las tierras recien encontradas, fue  el de no 
considerar a los indigenas SUJETOS DE DERE- 
CHO, por tenerlos como a seres irracionales. Pa- 
ra refutar este argumento el Padre Vitoria lo 
cita en s u  DE INDIS, como el cuarto argumento 
negativo en  favor de la conquista de Ameri- 
ca. (7) 

S i  el egregio Maestro de Salamanea hubiera 
querido ilustrar con ejemplo viro las razones 

( 6 )  La.. Casas, ob. cit. tomo 111, pag. 2.5. 
(7) De Indis. Traduc. fia- de Aifred Vanderpol 

en: "La dbctrine Scolastiqse da droit de goczra". pa. 437, 
Par&. 1913. 



qllt] ,J~;L:<o 3 las de qziriies co~sideraban bestias 
a los indios, le Iiubiera bastado con citar a Enri- 
quillo, repreyitai i te  de un alto ti110 de etica ller- 
sonal 6 interprele iluminado de los mas nobles 
sentimieiitos humanos. El cacique dominicano 
:;cpo dar a SU levantamiento un definido espiritu 
(le reinvidicacioii y armarlo con el sentido de 
rnoialidnd y de c<iniediinici:to con qiie el perso- 
Ilalrne~ite se distinguia. 

i:e primera ojeada s e  hacen visibles el mSto- 
(1" y las intenciones del cacique rebelde: produ- 
cir el alejamiento definitivo entre indios y espa- 
fi•ále.i, para sustraer a los primeros de la autori- 
(lad y el dominio de los segundos y crear, conio 

de este alejarnienio, un estado .i 

]a raza indigena que le perniitiera vivir dentro 
(le organizacion propia. 

"Cunde toda la isla la fama y 1-ictorias de 
I.:nriquillo. huyense muchos indios del servicio 
v opre~ioii de los eqmndes,  y vanse a refujio y 
i,andera dq Eiiriquil!~, conio a c;istillo roquero 
inexqugnable, a se sa1v;ii.. de la niancra que acu- 
dieron a David, que andaba huyendo de la t i rs-  
nia de Saul, todos los que estaban en angwt ias  
r los opresos (le deudas y en aniargura de sus 
inimos conio parece en el primer lil~ro de los Re-- 
?es cap. 32". (8) 

De esa manera llego el Cacique a reunir un 
iiiirnero considerable de los indios que quedaba11 
cii la isla, de todas las edades y de ambos sexo;, 
para f i ja r  en las abruptas nioiitaiias del Eaorli- 
co un perfecto estado de independencia. Como es  
natural, el poder espanol no podia tolerar el nian- 
tenimiento de una situacion que de tantos nio- 
e c s  perjvaicaba los k t ~ r e ~ e ~  de Fk;1ai1a y Ioi 
particulares intereses de los espanoles radicsi- 
dos en estas tierras. El  levantamiento de Enri- 
quillo implicaba una declaracion de guerra y e r s  
preciso vencer y someter al rebelde. Las incur- 
ciones guerreras de los espaiioles al Eaoruco 
fueron numerosas. "Casi cada ano, dice el histo- 
riador, se  hacia armada y junta de espaiio1c.i 
para i r  contra Enriquillo, donde se  gastaron del 
Rey y de los vecinos muchos millares de duca- 
dos". Pero todo esfuerzo resulto inutil frente a 
la astucia y el valor del Cacique, quien hacia la 
guerra. "como s i  toda la vida fuera Capitan en 
Italia". 

La guerra se prolongo durante trece anos sin 
que lograran las autoridades espanolas reducir 
a l  indomito cacique ni variar en un punto la si- 
tuacion que les habia creado la sublevacion de los 
indios. En el ano 1528 llego a la isla D. Sebastian 
Ramirez de Fuenleal con la doble calidad d e  
Presidente d e  la Audiencia y Arzobispo de 
Santo Domingo y provisto de especiales instrue- 
ciones para someter a Enriquillo. Con tal moti- 
vo se  preparo una armada importante, costeada 

?nr la Real Haceinda y por alpunos vecinos, que 
sufrio, sin embargo, un serio descalabro en el 
Eaoruco. Esta afrentosa circuiistancia movio 
al Rey a escribir de ncero a la Audiencia reco- 
mend~ndole el mayor cuidado en  aquel negccio 
"para acabar pronto la guerra, y levantar los 
triuutos qiie auyentauan de la ishi a los merca- 
deres". (!;) 

Conio se vi., era un forma! estado de geurra 
d que di\-idia a indios y espanoles en la isla Es- 
~iafiola. Guerra solemne y abierta en que se  dis- 
cutia, segiiii lo reconocen ,todos los historiadores, 
el derecho de los indios a la libertad. El h d r r r  
Las Casas conviene en que la guerra que hacia 
Eiiiiquillo a los espanoles era una guerra justa 
- tomada esta expresior: en sil niHs estricto sen- 
tido juridico - y que descaii~aba, desde luego, 
sobre causas 1egitim:is. 

11 

E.; niuy util precisar este c a r k t c r  eii la guc- 
rr:i que produjo el le\~antnniiento de Enriquillo. 
porque de , h i  voy a deducir un;i parte de mis 
conclusiones. Dice 1,;c.s Casas: "C'uHn justa giic- 
r r a  contra los espaiioles, 61 jr ellos tuviesen y se 
le sometiesen y lo eligieseii por senor y Rey 1c1.i 
indios que a 61 venian, y los denlis de toda la 
isla lo pudieran justamente hacer. claro lo mues- 
t r a  la Historia de los Macabeos en la Escr i tur .~  
divina g las de Espana que narran los hechna 
del infante D. Pelago, que nb solo tuvieron justa 
giierrn de n.?tcr2! defe~!sioii, pero pudieron pro- 
ceder a hacer venganza y castigo de las iiijii- 
riss. y daiios, y muertes, y disminucion de sus 
gentes, y us~irpacioii de sus tierras recibidas, de la 
misma nianera y con el mismo derecho; cuanto 
a lo que toca al derec,ho natural y de las gentes 
(dejado aparte lo que eunsieriic: s nuestra sanc- 
tn fe, que es  otro titulo anadido a la defension 
natural, en los cristianos), tuvieron justo y jun- 
tisinio titulo, Enrique y los indios pocos que en 
esta isla habian quemado de las crueles manos y 
horribles tiranias de los espanoles, para los per- 
seguir, destruir e punir, e asolar como a capita- 
les hostes y enemigos, destruidores de todas sus 
tan  grandes republicas, como en esta isla habia, 
lo cual hacian y podian hacer con autoridad del 
derecho natural y de las gentes, y la tal guerra 
propiamente se suele decir, no guerra sino defen- 
sion natural". (10) 

Pa ra  no apartarme de mi proposi'to de t ra ta r  
la cuestion en  su sentido puramente objetivo, 
fuerza me es examinar aqui los elementos de lo 
que se entendia por una GUERRA JUSTA en el 
primer tercio del siglo XVI y aplicar el resulto- 
do de mi examen al levanta.miento de Enriqui- 
110, para poder, de ese modo, verificar la exacti- 
,tud de la conclusion d e  Las Casas. .. . 

(O) Fabie, ob. cit. pag. 130. Antonio Del Monte y Te.. 
jada. Historia de la isla de Santo Domingo. Santo DO- 
miko, 1890. Tomo 11, pag. 213. 
(10) Las Casas, op. cit. tomo 111. pags. 236, 237, 



El concepio dc  la GGLKKA JUSTA se  hni>ia 
formado en la Edad Media merced a :a iiil'Iue!i- 
cia de la Santa Sede y de los grandes pciis:ide- 
res' eclesiasticos. Eiitonccs sirvio para amen- 
guar  la ferocidad y el odio con que se hacia la 
guc'rn y I m t z  ric:-tu piii;io para diiiiul1;ii' c! 
ejercicio de los medios vio1ent.o~ en I;i solucitii 
de los conflictos interiincion;iles. El sistcni;~ 111:i:- 
de consiclerarse como un:i coiiquist;~ dc1 cristis- 
iiismo o, por mejor decir, como un:i coiisecucnci;~ 
de la transforniacion que produjo el triunfo tlcl 
Evangelio en los regimenes politicos. (11) 

Como toda la icleologie nieclioeval, el coiicep!~ 
de la GUERRA J W T A  sui'rio la influeiici;~ vio- 
lentisima del Keiiaciini'nto J- estuvo n piiiito di: 
perecer dentro del realismo politico crc:irio ~!c!r 
las doctrinas de .llaquinvclii. 

La doctrina escolkstica de I;I piierra se salv!i. 
sin embargo, de la iiifliienria deleterea dcl ICe- 
nacimiento por obra del e3fiierzo que dcs:le los 
primeros anos del siglo S\'[ realizaron los ter?!:>- 
gos espaiioles, cspeci;ilmente el Padre Fraii-is- 
co de Vitoria, para revivir, remomr y adc~uai -  
a los tiempos nuevos el espiritu de 15 filoeofi:~ 
escolastica, eje de la Edad Media. 

Vitoria expuso en s u  Releccion de J T R E  EN- 
LLI, leida piiblicamente en 1 3 9 ,  pero compueo- 
t a  probablemente siete anos antes, la teoria de 
la guerra justa ateniendose al criterio d e  Santo 
Tcm5s dc Aquiiio ( E j .  Seguii Vitoria la soia y 
unica causa justa de la guerra es la violacion de 
un derecho (13). Es t a  proposicion la completa 
el Maestro diciendo que "toda.violacion de un de- 
recho - cual que sea su importancia - no bas- 
ta para justificar una declaracion de gurrra". 
"La gravedad del delito debe ser la medida del 
castigo". Para  Viltoria la violacion del derecho 
alegada por el declarante de la guerra debia cons- 
t i tuir  una falta grave y estar en relacion con la 
atrocidad del castigo que envuelve la guerra. 

Aunque mas t.arde, a contar de los UItinloi 
anos del siglo XVI, esta doctrina comenzo a de- 
caer y se perdio en el materialismo de :la pasada 
centuria, (14) es a todas luces cierto que en 10s 
tiempos en que tuvieron lugar los sucesos pr3- 
vocados por el 'levantamiento de Enriquillo esta- 
ba el concepto d e  la causa justa de la guerra en 
gran apogeo entre los teologos y los jurisconsui- 
tos. Esa  .ha debido ser  seguramente la razdn d2 
que el Padre <Las Casas titulase de justa la gue- 

(11) Alfrea Vandiapol. op. cit. cap. VII, pag. 284. 
(12) Vandenpoi, op. cit. pag. 60 - pag. 26. 
('3) DE JURE BELL1.- Traduccion francesa de 

Vandorpol, op. cit. pag. 334 - No. 2%. 
(14) Algunw autores ven un resurjimiento del eon- 

cepto de la justa g u e m  en el hecho de qus d Pacta 
de la Sociedad de Naciones. y algunos otros instrumentos 
nitenacionales contemporaneos hayan repdwi  y deda- 
rado fuera de la ley la p e n a  ue rg4s ih .  

r ra  sostenida por el Cacique del Eaoruco coiitrn 
las arnias csl~:inoi;is tlc la isla. 

Para medir i:i justicia del levantamieiilti [le 
l:nriqui!lo salo iios b;isl;~ con referirnos a I:i gra- 
red:ia rlt! I;i ofr:ts;i que I u h h  recihitlo de 1:~:: :tu- 
toridacles espanolas )- apreciar las tristes condi- 
ciimes dc vida ;i (juc cst:d);iii sujetos los ])oci~.i 
i~itlios quc! qucd:ibiiii cii la isla. 

1.Y hecho tle que Enriquillo se  viera, (le i i i r i i  

niaiiera rciter:icia, desoido eii sus reclamos cl:! 
jiistici:~ y ;idcniis ofendido de hechos por l(:- 
que est:ibaii 1lnin;idos a satisfacer sus reclamo+. 
jw!ifica suficieiittmciile sil ;ictiliid de rcl>eldiii 
frente 11 los csli;inoic;;. La tlcnegacioii de justici:i 
tlc que fu6 victima el coiislituye un:t 
falta bast;inte grave para legitimar s u  apresio!~. 

Atlcinas (le esta causa, bastante por si sola pa- 
ra  justificar a Eiiriqiiillo, hay otra mucho nias 
seria y atendililc que esta. La cspiiso e1 
propio cacique nl Pucire 1:cniigio cuando le es- 
plicaSa al iiigeiiiio religioso las razones quc? I r )  
ol>iigal>an ;i no ~nteiitlcrse con lo.; espanoles y a 
no teiierles rciiifiniixa: "Que para no ser por i:1 
(Valeiizuela) (1 por ellos (los espaiiolesj n u w -  
tiir;. como sus  padres, se habian huido a su tic- 
rra, sino defenderse contra los que iban a cauti- 
varlos y matarlos y que para tener la vida, quc 
has ta  entonces habian vivido, en servidumbre, 
en que sabian que habian todos de perecer c o n i ~ ~  
SUS alitepasados, ii0 pu t r i a~ i  ver mas a ningii:~ 
castellano para t ra ta r  con el". (15) Con estas 
palabras hacia el cacique alegacion del mas sa-  
grado de todos los derechos para justificar su 
aotitud: el derecho de la lejitima defensa. 

Fara que una guerra sea justa - s~gU!i 05- 
serva Sylvestre - (Summa, V. Bellum) basta 
una cosa: que tenga por objeto resistir al que 
ataca injustamente nuestra persona o nuestros 
bienes; la justicia esta fundada sobre una regla 
de derecho natural y de derecho positivo: por 
ello esta permitido rechazar la fuerza con la furr-  
za dentro de la moderacion de una defensa iti- 
-zc'nable. (16) Todos los autores, desde San Agiis- 
tin, estan d e  acuerdo con este criterio. Much:is 
veces lo que parece una agresion y tiene los c.]- 
racteres de tal,  no es, en  el fondo, sino un sim- 
ple medio de defensa. Este contraste se  aprecia 
cabalmente e n  el levantamiento de Enriquillo, 
quien, en verdad, solo realizo un ultimo y supre- 
mo esfueno para salvarse y salvar a s u  raza de 
la brutalidad de los espanoles. 

Los hechos nos revelan tambien que el caciqw 
sublevado supo darle a su  levantamiento el ca- 
racter de DEFENSA RAZONABLE que exijian 
los autores para declarar justa la guerra. El  ca- 
cique no  s e  complacio nunca en crueldades inuti- 
les ni sobrepaso jamis  el marco de la necesidad 
de s u  causa para hacer dano innecesario y feroz. 

(15) Del a n t e  y Tejada, ap. cit. Tomo 11, pag. 182. 
(16) Citado por Vandaqm1, op. cit. &. 29. 



sstA i i~~hr idc ,  asi xivmo, qiie cuando algiinos dc  
sus tenientes contravenia la iiorma de comedi- 
nlic~ito y moderacion que  se ha&i inil~ucsto E:i- 
I~iquil~lo e n  la guerra contra los espatioles, lo rr- 
I,reudia con dureza y hasta lo castigal~ii si era ne- 
crsario. 

Lir siguiente referencia de Las Casas iio deja 
(11ici;is soore lo que hemos a~iutii;i~io ni is  ;trribu: 
--4ciicciO una vez desbaratar muchos dellos ,(es- 
; o e s )  y meterse 71 o 72 en unas cuevas [le 
petlni o penas, escondiendose de los indios qu.: 
iii;in con ei alcance, y entendiendo que estaban alli 
(~uiereii los indios ailcgar la lena par;i poner fur?- 
go y quemallos; mancio Enrique: "iio qu ixo  q u i  
se quemen, sino tomaldes las :iriii:ix. y dej:il:ios, 
\$y;iiise", y asi 13 hicieron, donde se ~rriivcyo t ~ i e : ~  
(le espadas, ,larizas y ba11csta.s. liucsto que &e 

c.st;is no sabian usar. Destgs 711 espanoles se 
nictio fraile un:, en el monasterio de Saiito Do- 
mingo, de la ciudad de .Santo boniingo. por l-otg 
iiue habia hecho, viendosc en ;iqueiiii iiiigustia, 
no creyendo de se escapar, y de1 .Iiobc lo que des- 
te  caso yo aqui escribo. Uc doiide sc arguye la 
I,c;ndad de Enrique bien a las clariis, pues pudien- 
do niatar a todos aquellos esprinolcs, no quiso ma- 
t ~ r l o s .  Y AS1 TESIA MAIUDXL)L) QL'S SI SO 
1. UESE EN E L  CONFLICTO DE LA GUERRA, 
FUERA 1)E ELLO KINGUXO A ALGUZIO MA- 
TASE. (17) 

Es demostracion tambien de esta manera d;: 
peiisar el casa de Tarnayo. EL GRAN INDJ-4ZQ 
rebelde, a quien impuso Enriquillo su  criterio 
sobre los fines del alzamiento y a quien atrajo a 
sus normas y sistemas de guerra. Las Casas re- 
fiere el entendido entre Enriquillo y Tamayo co- 
nio lina nueva prueba de la oondad y pru-enci-i 
tiel cacique. (18) 

El acucioso historiador Fray  Cipriaiio de Utre- 
ra en su libro "SANTO DOMINGO, DILUCIDA- 
CIOKES HISTORICAS", afirma que el alzamien- 
,to de Enriquillo, "el mas memorable de todos los 
levantamientos de la primera era colonial, ter- 
mino por un tratado d e  libertad para la casi e.- 
tinguida raza indigena" (19). cuales fueron, sin 
embargo, las condiciones en  que se produjo ese 
tratado? Cual es s u  estructura y cuales fueron sus 
consecuencias juridicas? El examen de los he- 
chos nos dara las conclusiones. 

Durante trece anos resultaron infructuosas las 
tentativas para someter a los indios rebeldes. 
Tantq los medios guerreros como los pacificos 
fracasaron reiteradamente ante  a audacia estra- 
tegica de Enrique y ante s u  decidido proposito 

(17) 'Las &as. ap. cit. tomo 11. Cap. CXXVI. parl. 
2 3 8 4 9 .  
(18) Las Casas, op. cit. tomo 11. Ca~p. CXXVII, pag. 

242. 
(19) Fray Ciprinno oI: Utrera "SLVTO DOMINGO, 

DILUCIDACIONES HISTORICAS". Sto. Dgo., 1927, 
Pag. 226. 

de :lo concertarse con los espanoles. La s i t uac ih  
(le la isla era por culpa tlel 1evanl;imicnto basta!;- 
?e cIei:cndii, eii lo pois:ico como en lo econornieo. 

i'ar:i 1.532, dice don Carlop Nouel en su "HIS- 
TOK14 ECIAESIAS'I'lCA .Db  LA A1tQUIL)IOCE- 
SIS DE SAX1'0 DOMINGO", "rolrieron a pre- 
sentarse iiuevos tiisiirri~i-JS en 1;i i s h  1r;iyenhi 
nueras coni]~Iiracioiics en los negocios. 1,:a gucrr.1 
contra el c;iciquc ICnrique Ii;iI>i;i princil)iado ti? 
nuevo. Sus trop;is engrosadas coi1 los indios qiic 
ahantlonal)nii sil catitiverio para unirse a 61, Ile- 
vab;iii la dcsolaci611 hasta las misnias pobl:rcione.s 
mi~ntenii.ndol;is eii constante alarmo y sobres:i:- 
tu. Xo 1i;iliia en 1;i islii ninguii riiicoii que estuvie- 
r;t al abrigo de sus hustiliiliitlcs, y ;i tal extremo 
!legaron las cosi~s, que se (lio estrcchii cuenta a l  
mon;irc:i de los peligros que crirri:~ 1;i colonia y 
de lii ncccsid~id que h;il~ia o de poner t6rmino a 
1;i giicl-ra, o de abiiiidoiiar la isla l.:spanola". ('U) 

S e n ~ ~ j a i i t e s  iiutici:is, por niancrii in:luietado- 
ras, hicieron pen.s;ii al ICey, recii'n 1lep;ido d- 
I.'laiitlcs a JLspaiia. eii la .:itce.si<l:iit de '-concilirir 
la perteo!a traiiqui1ici;id de aque1l;i posesion pri- 
mlLiva" y (Ir adol~tar  disposiciones iiiiales al res- 
pecto. Con tal motivo ortleno 1:i Sormacion de u:i 
cuerpo de expedicion compuesto de doscientos 
soluados "bien provistos de armas y niunicioncs", 
el cual 1111~0 bajo las ordenes del Capithii F r a w  
cisco de liarrimuevo, para que, €11 la misma em- 
bai cacion en que habia regresado el Rey hiciera 
rumbo a La hsiianola y pusiera fiii a la guerra 
que alli se  sostenia. (21) 

Las ordenes que recibio el Capitan Barrinuew 
fueron categoricas en cuanto a la termiiiacon de 
la guerra, pero estuvieron precedidas de una for- 
mal proposicioii de paz que el soberano de iii 

m i s  ruerte nacioti del siglo dirijia al in\:icto c3- 
cique de La Espanola. Antes de empeiiar nuel-a- 
mente sus armas en lucha con Enriquillo, Carlos 
V. lo invito a ajustar  en un tratado solemne ( T r .  
paz las diferencias que lo separaban de los espit- 
noles. 

Con efecto, todos los historiadores estan de 
acuerdo en que el Capitan Barrionuevo, entre 
otros despachos de la :Corte, t rajo a La Espanc- 
la, a principios del ano de 1533, una carta diri- 
jida a Enriquillo por el Rey don Carlos en la cuzl 
le ofrecia, a el y a los suyos, amplias garantias 
y seguridades. De conformidad con la versiiiii 
que de ella da el hiitoriador del Monte y Teja- 
da la carta referida expresaba lo siguien,te: 
"Que habiendo sabido S. M. que andaba aviado 
y l o  males y danos que habia hecho, enviaba a! 
Capitan Francisco de Barrionuevo con gente, 
para que se hiciese la guerra; pero que conside- 
rando que era Cristiano y Vasallo suyo habia 

(20) Carlos Soin.~i. -"Historia Edesiastiea de la -4r- 
quidiocesis de Santo Domingo". Tomo 1. pag. 145 Roma, 
1913. 
(a) De3 Monte y Tejada. op. cit. Tomo 11. pag. 229. 



al dicho Francisco de Barriiiuevo quc 
queriei id~ reducirse a obediencia, y roiivcer SI: 

culpa, se le perdonax lo pasada; y ci:iiidab:: a 
]a iieal Audiencia, que haciendolo mi, Ic ir;iti- 
sen bien, dandole hacienda con que se puuiese 
sustentar, y que iodo lo que con &i sc sentusr Tua- 
se cierto y se le guardase". 1.22) 

E.:tas ueclar~icioiics implicaban, ncces:iri:iiiici~- 
te, cl rcconocimicnto de iCnriq~~iilo coin:i bcligc- 
r:iiite regular del Rey de Espaii:~, c? implicii1i:iri 
asi como el recono~imiento dt la jiislicia del rr-  
clanlo de los indios r~uesto que se les ofrecia re- 
paracion solemne d e  los agravios que dcciaii 11.i- 
uer recibido y se  les ofrccia lil~crt;id para cl f:i- 
turo. 

La solucion proliuest:~ 1:or cl 1:cy c x  uii:i so- 
Iiicion de orden practico, cii que s~ilo se :ipi.cri:i- 
rol1 intereses y conveiiienci;is iniityiiiles. I'AI? 
El~i.iquillo, si11 cmbargr,. a mti; (le uii;t . i :~ ! i i r i ; i . !  
practica que ponia fin a la vi :h  iiz:i~.os;i > 3i.i.;- 

dentada que (luraiite trece a n w  1i;iI)i;tii Ile\-;i:lci vi 
y los suyos, la carta  envolvia tina x1tisini:i 

nioral: la de vc-i. iiw~iicicidris 10- 
dos aquellos atributos quc. li;ii;i i i  y 1i;ii';i sus  
Iiernianos de r:iz;i supo cre:ii. cii I:IS :~bi~ulii:i.~ si'- 
ri-anias del Baoruco. En ~ L ; I I ~ I I  de li~mor I:I car- 
t a  que trajo Fran5sco de ~ ; i i T i ~ ~ i l i i ~ ~ ~  ;i !;i i.i- 
la implico una gran derrota para Esgaiia. 

La actitud asumida por el C;icique respeci~) 
de las proposiciones de Carlos V. fiie tan Iiihil 
y taii discreta conio lo l a b i a  S;&> su ~vii:l:i<Li 
en la guerra. Ningun monlento m5s ol:ortiinr>. 
ninguna ocasian m& propicia Iiuhicra escoji:l:> 
Enriqce para ajustar  cuentas con sus ensniigos: 
todas las circunstancias le eran farorablcs. se 
le nfrecian todas las ventajas: sus misma>: con- 
diciones perso!iales le reclamaban ya una solu- 
cion. Nadie podia prever hasta cuando le segui- 
ria favoreciendo la fortuna. De ahi en adelaii- 
t e  la decadecncia era cosa segura aunque tarde- 
ra  algun tiempo mas en  manifestarse. Solo su fe  
y la fuerza incontrastable de su  temperameni:~ 
pudieron depararle ocasion tan alta y tan d i g i ~ i  
de entenderse con los enemigos de su raza. Eiiri- 
que no vacilo y acepto las proposiciones de paz 
que le hizo Carlos V. 

Una vez lleg,ado a la ciudad de Santo Domingc., 
el Capitan Barrionuero reunio Junta  para toma: 
parecer sobre 103 fines de su  mision y la mejor 
manera de darle acabado cumplimiento. La pri- 
mera providencia de la Junta,  aprobada despuos 
de alguna discusion, fue l a  de convertir, franca- 
mente, l a  mision de Barrionuevo en una misiori 
de paz. Temian las autoridades espanolas que la 
expedicion militar que habia traido el delegad9 
de Carlos V. se  perdiese, como tantas otras, en 
las serranias del Baoruco sin producir resultado 
en cuanto a la pacificacion. 

La  Junta  observo "que la Real disposicion de - 
(22) Del Monte y Tejada. vp. cit. tomo 11, p k .  234-35. 

un ermaniento t an  considerable lo creian infruc- 
tuoso, porque i:i tropa que venia de E;sp;ii!:i 11.) 

estaba acosliimbrada u la tierra iii a los aliiiien- 
tos ni a tral~ajo,: tan duros de que moriri:iii. y 
por lo tanto concluyeron que aqitella gente mueca 
se  repartiese ti1 i:ts riiias y ciutl:ttieu que >L. 
entreturicsen en sus oficios y qiic la guerra sr' 
prt~siguicsc por ciiac!rillas dul~licadas d? ;intirru.):i 
espanoles. :iclimiit;idos y que dos o ,tres tic ellas 
entraseii al corazoii de la niontniia con el C:ipit&i 
Ihrrionuevo y algunos Religiosos que llcvase~ti 121 
car ta  del Eniperador al Cacique Eiiri(liic, para 
t r a t a r  I:i paz y que la cspedicion cxtruor:linarls 
sc tliiijiesc eii uii:i n a \ ~  al ~ iuer to  n& iiiniedi;ito 

la ~r:lgll:lna". (23) 
•âe aciicido coti paiccer se  conclujerr~~i la.: 

tiilix,.-iicI:l.s c!cl C:ipitliti cspsiiol quicii esl~reso, c,i 
sii res1111est:i :i I:I Jii:it;i., ciitie otras cosas tlc grati 
I C :  "l:01:QY14: I':X EL COSSE-JO S E  I*:S- 

LO QVE COXVlSIESE, QUE EL ESTr\l:A 
1'I:OSTO DE ,Cl-JII'LIRLO" (24). Provisto d.' 
scniejniitcs i~i.;tru~cioiiei, ilc la carta del Itey y tle 
U!I salvo coiiducto e.spccial de la Real Audieiicis 
Iurn el Cacique. r:ilio el capitan a cumplir 12 in- 
liortantr mision de paz que se le habia confiado. 
Esto scccdi;~ :I nwtliados dc abril de 1.533. 

.Despues de una accidentada travesia en que 
pusieron las vicirit~ides a prueba su valor y si: 
generosidad. logro Barrionuero avistarse y 
conferenciar con el Cacique. en la isla que con- 
tiene ei lago Enriquiliu, entonces laguna aei Co- 
mendadnr. La entrevista fue muy amistosa y tu- 
vo resultados definitivos. Cuando el indio termi- 
no de leer la carta del Rey la beso y la puso so- 
bre su  cabeza con mucha alegria y contento le- 
yendo seguidamente la provision de la Real Au- 
diencia En que se  le concedia seguro y resguar- 
do (25). Despues de enterar a los suyos de las 
nueras circunstancias que acababa de crearles la 
visita de Barrionuevo, entraron ambos jefes a 
concertar las bases de un arreglo, el cual se  coii- 
creto finalmente en cuatro capitulos. 

El  contenido de ese tratado, segun la versio:~ 
del historiador Del Monte y Tejada, es  el sigujen- 
te:  "Por el primero se obligaba Enrique a que  hn- 
ria cesar la guerra en la isla intimando oport'i- 
namente a todos, que para lo adelante ya  eran 
amigos. Por  el segundo s e  obligo el indio a man- 
tener capitanes que anduviesen por la isla y pren- 

(23) Del Monte 2: Tejada, op. cit. tomo 11. pag. 23:. 
(21) Del Monte y Tejada, op. cit. Tomo 11. p 4 .  231. 
(25) Del Monte y Tejada, op. cit. tomo 11. pag. 235. 

Jose G. Garcia. Compendio de Historia de Santo Domin- 
P. Tomo 1. p6g. 112. 



~i , .~ : , i ;  L i c h  lo:; i:,-s,.:.os fli:i:i.:c; *I:C hnl;ia:i 
,;,.,,rtado dc sus amos, pagrindoscle un tanto por 
c;:<]:~ negro aprehendido. Tercero se obligaba 
cl ~'acique que haria volver ii 10.: lugares u 
:, !,)S repartiniientos todos 10s indios fugitivos 
:!i.ii&~ de SII proniinriamientr>: y ilor ultimo, que 
,Il;ilido bajase de la sierra se le provreria de ga- 
, , ; ic l~~s y mantenimienios pare su familia". ( 25 )  
( 1  ~onvencion puso termiiia :il Icvantarnieiito 
,lt. 10s indios y a la guerra que siistenian desric 
~i;ici;i trece anos contra !os espanoles. 

Atiles de entrar  en c-1 exkmen (Ir1 tratado pro- 
I:i:in~cnte dicho debe estudiarse un:i cuestioii pre- 
;-i;i como es  la de saber a q u t  titnlo y cn vii.tu:l 
,it! qiie poderes intervino el Cacique del Baoruco 
C-II  '1 tratado que concerto con Bi~rrionuevo. A : - I  

~;,:g;itki de los espanoles la isla estiiba dividida po- 
. . ii~ir;!nicnte en,cinco reinos o cacicatos indeperi- 
~ i imirs ,  sin tiesos de subordinacii,n entre si y 
1 1  fisonomia 1:ropia cada uno. En cne mu- 
I I : C ~ I I ! ~  Iri soberania au:octona dc  la isla estali:~ 
iLi:;irtida entre los cinco reinos rcfericios y niti- 
S:.I;:O d? sus gobernantes o caciqiic-.: estaba facul- 
i.::io p r a  enagenar ni comprometer la sohqani .~  
de toda la isla, por la sola razon tic que i i in jgu;~  
i-i.;.ivsenta.ba la totalidad de los dercchos de la 
i ,m indigena. 

1 3  en el a50 de 1523 habian desaparecirio, a i  
filo de la conquista, todos los r5i;os primitivos 
A- casi toda su poblacion. La orgat~izacion politi- 
c.:! qi!e encontraron los espanoles habia pere:i:io 
si:] remedio. No es arriesgado pues afirmar que 
!.;ira la fecha en que se  concerto el tratado do 
1 : ~ .  la soberania primitiva se  habia coi~centrado 
eii la escasa pobla'rion que gobernaba por 1e- 
:::time zbolengo - e! jefe iwgrrecto. q i i i d a d o  
Cste como el mejor instrumento de su  ejercicio. 

El Padre Las Casas expreso con gran claridad 
c d e  concepto en los mismos tiempos en  que tu- 
i-ieron h z a r  los sucesos estudiados: "Cuantu 
mas, que aun Enrique tenia mas cumplido dsre- 
cho, como es el del Principe, porque otro senor ni 
Principe no habia en esta isla quedado, y asi po- 
dia proceder al castigo y venganza, seeutandu 
justicia en todos los espanoles que hallase; no 
se puede oponer a esto, diciendo. como algunos 
ianorantes del hecho y del derecho dieen, que el 
Principe, de esta isla era el Rey de Castilla, g 
que a el habian de ocurrir a pedir justicia, por- 
que esto e s  falsa lisonja y disparate, la razon 
es. porque n u w a  los Reyes y senores naturales 
desta isla reconocieron por superior al Rey de 
Cas!illa, sino que desde que fueron desrubiertoa 
hasta hoy, de hecho f no de derecho fueron l i-  
Tanizados, muertos en guerras crueles, y opre- 
sos siempre con crudelisima servidumbre hasta 
w e  los acallaron, como parecio en el primor libro 
?' en toda la historia". (27) - 

( 2 6 )  Del Monte y Tejada, op. cit. tomo 11. pag. 2.31. 
(27) Las Casas op. cit. tomo IIL pag. 23i. 

P i r a  mi w f 5  fvere ?e discnsihn la capacidri.ti 
del Cacique del Baoruco para convenir el ?rata- 
do en que se  obligo con C a * h  V. por intermedio 
de Barrionuevo; en cuanto a este, no es posih!r 
dudar mnipoco que fuera un verdadero pleiiipo- 
tenciario del Rey de Espana. E s  de observar la 
circunstancia de que en esas negociaciones ;.e 
prescindiera de la Real Audiencia de Santo Do- 
mingo, poder con el cual no quiso entenderse ja- 
mas ei KCY del Baoruco. 

Don Emiliano Tejera, en ocasion memorable, 
afirmo lo siguiente: "Macho en verdad, con re- 
lacion a sus escasos recursas logro en su luchli. 
de 14 anos. el primer a..ierrillero de Santo Do- 
mingo y uno de sus m i s  ilustres hijos, s i  bien 
Espafia. al t ra ta r  con el ultimo Cacique indijena, 
re;jresenhnte autorizado de los derechos .de su 
Yaza, o h t i i ~  lo que antes no .tenia en realidad: 
e! tlerccho de ociipar legitimamente la isla, te- 
iiienrlo a Enriquillo como a una especie de sobe- 
jario feud;it;iria. El convenio con Enriquillo con- 
virtio en drrecho lo que antes era solo hecho fuc- 
clitlo en 1:i conquista". (28) 

E s  lastima quc el ilustre historiador dominica- 
no no expusiera las razones en que basaba t an  
rctnnda afirmacion, porque despues de haber es- 
tudiado detenidamente el caso no he podido 
encon:rar l a  de un cargo tan  severo 
contra Eiiriquillo, a quien, en verdad, no puede 
imputarsele accion alguna que implique la re- 
nuncia a los derechos de su  raza ni que legitime 
la ocupacion espanola de l a  isla. 

Por la primera de las clausulas del convenia 
concertado! segun la rersion de Del Monte y Te- 
jada, se  le puso termino a la guerra existente y 
se  crearon relaciones de amistad entre las autc- 
ridades espanolas y el jefe indio. La segunda 
c l h s u l a  constituye una verdadera alianza entre 
indios y espanoles contra los negros fujitivos. 
La  tercera clausula contiene la obligacion para 
Enrique de reconducir los indios alzados a los lu- 

(28) Memoria que la Legacion extraordinaria de la Re- 
publica Dominicana en Roma presenta a la Santidad de 
Leon Xi iI .  dignisimo Pontifice Reinante y juez arbitro en 
el desacuerdo existente entre la Republica Dominicana y 
la de Haiti (sin indicacion de lugar mi fecha) Pag. 3. 

Nas tarde, en el ano 1915, dijo Tejera lo siguienk: 
':Despues de la parti& del Obispo &imnra de Fuenkal, 
go5ernaron los oidores Alonso Suazo, Rodrigo Infante y 
Juan de Badillo. Durante ese golbierno, en 21 de febrero 
de 1533, el Capitan Francisco al? Barrionuevo d e s  presen- 
to una carta de la reina i emperatriz, dona Isabel de Por- 
tugal, esposa de Carlos V, relativa a la pacificacion del 
Baoruco, en donse estaba alzado Enriquillo. Ese paso d> 
la wina de Espana produjo el resultado apetecido, i los 
indios que quedaban fueron a vivir libres a Boya, gober- 
nados por Enriquillo". La Cuna de America - Auo 1915 
No. 18 - No. 20. de Mayo. - - 
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gares de donde se habiiiii iiigado (29) La ciiar- 
l a  clliusula obliga a los csl);i!iolcs a suniiiiistrar 
alimen.to y maiitenimictilo :il Cacique g ii su fa- 
milia. 

.kstiis estipuiaciones estiiii coiici.rt;ic~as por dos 
podercs que se miran iguiiles riitre si y qiic si! 
sieiiten colorados eii UI I  niisnio j)laiio. 1.a~ cotice- 
sioiies son reciyrocas, liis obiigacioiies estirii 
compensadas; e! espiritii dcl convenio no ciivuel- 
ve otra renuncia de parte de Enriquillo que la c!c 
seguir alzado en iirmas contra los espanoles 1x1- 
r a  vivir en paz con ellos. Eii cambio de est;i 1.2- 
iiuiicia los espaiioles s c  obligai~in, a su vzz, eii 
perfecta correspondencia coi] 1;i actitu.11 del C:;ici- 
que, ti reconocer la libertad (le los indios, con ca- 
fiicter absoluto; a reconocer como jefe de los in- 
dios a Enriquillo, quien en lo atlelant: reprcs?n- 
taiiii el unico podcr c; ip~z de orgiinizai- y i ~ l ' i ' ? -  

riar la libertad reconoci:la: 21 pei'iiiitir que cw 
podcr se asentara sobre cii:ilqii~cra region dc  I:I 
isla para que alli se desciivolvicr;i comci una fiicr- 
za paialela y extrana al poder cy)zinol de la ~3loni:i 
El tratado rel:rese~itabzi. precisiin~eiite~ eii $en- 
tido contrario a io que pielisa t!oii Ehiliano Tt.jr:- 
ra, una reivindicacion coniplet:~ tie los tlcrr:hi>-: 
de 1:1 raza indigena. 

Cuando se enfoquen conclu~ioii?s taii ciitc- 
g6ricas no se pierda de vista la evolucion que liii 
siifricio $1 concepto soberania en el transcurii*~ 
de los Ultimos dos siglos. 1.0 que hoy es uii coiicep- 
to  claro, definido y cientificameiitc articulai!•á 
era apenas una nebulosa en la mente de los liom- 
bres de gobierno y de loa estudiosos del primer 
ter& del siglo XVI. La nocion de soberania t ~ i  
mn:o hoy 3e In cntizndo y se la practica es w a  
hechura de la Revolucion y de los tiempos iiapo- 
leonicos. Ent re  el concepto que Vitoria y Las 
Casas pudieran mantener sobre la soberania 11s 
un pueblo y el que sobre el mismo asunto crea- 
ron Rousseau y Robespierre hay una distaiicis 
astronomica. 

E n  las primeras etapas de la evolucioii dei 
concepto soberania primaron, los hechos decisi- 
vamente. Entonces ese concepto era algo muy 
confuso ante  el derecho indiscutido y esencial de 
la conquista. 

De ahi mi tesis contraria a la de Don Emiliano 
Tejera. E l  solo hecho de que el monarca espand 
renuncie frente a Enriquillo al derecho de con- 
quista y le proponga en cambio un arenimientq 
pacifico y juridico de las divergencias que el Ca- 
cique no quiso jamas .transar con los poderes SLI- 
bordinados de la colonia, implica, sin discusion, 
el balanceo de dos fuerzas espirituales que hasta 
entonces se  habian ignorado la una a la otra .v 
que solo se  habian presentido en los canlinos del 
hecho. 

: . r  L. 

(29) Esta condicion es contraria al dato que con abso- 
luta unanimidad suministran los historiadores de que 
todos los indios que asi lo quisieron se fueron a vivir a 
%a jiinto con su jefe y lbajo la juristlicciGn de este. 

Nsda importa p u k ,  en r s t e  sentido, que el 
Principe espaiiol comicnze su propuesta de paz 
llamando al C'acique como su vasallo c indu- 
ciendolo a que se reconozca en error  al leran- 
Larse en el Saoruco; tales formulismos no e!]- 
cierran la sust;iiicia misma del asunto cuando 
en su propiic.sta el gobierno de Espana se  ro:i- 
iicsit impotente para realizar la conquist;~ del 
('scique y de sus tierras por via de la fuerza. 
El llamado de Carlos V. envuelve una reiiiinciu 
pura y simple a1 derecho dc conquista que ci'ti 
cntonces y lo es todavia el ;inverso del derecho 
de soberania. 

Propiamente hablando, el derecho de sol>er:i- 
iiiii, segun lo expusieron los teoricos de la Revo- 
lucion irancesa, tiene su mas profunda raiz €11 el 
descubrimiento, conquista y coionizxion de Ame- 
rica. porque niiiguiia otra serie de aconteciniien- 
tos influyo mas que esta en la formacion del in- 
tliviclualismo juridico que todavia vive el mundo. 

I'iira quien sepa ver el sentido de los hechos 
.mas allu de su espresion literal, ser5 facil e+ 
contrar en la entrevista de Eiiriqiiillo y Barricj- 
iiiievo y en el tratad:, que uno y otro coricertii- 
roii la confrontacioii inicial de dos grandes con- 
cy tos .  de dos tendencias capitales en la histo- 
ria d r  America: el derecho de conquista traidc) 
por Espana junto con toda la ideologia medieval 
que esta transporto ai Kuevo Murido y el conc-11- 
to individualista, absoluto y teorico de la sobe- 
iania que germino y evoluciono en America de 
donde lo captaron los maestros de la Kevolucioii. 

La comnaracion de Enriquillo, despues de coli- 
venido ei tratado de paz, coi1 un SOSERAS!) 
FEUDATARIO, es, asi mismo, un tanto violen- 
ta. E n  un sentido puramente tecnico, la compa- 
racion es de todos modos impropia: la naturale- 
za del regimen feudal no podia adecuarse a 
condicion juridica en que vivieron Enriquillo y 
sus subditos una vez terminada la guerra con los 
espanoles. La  jurisdiccion que ejercio el Caciquz 
sobre los indios que se fueron a vivir con el no 
tuvo referencia a ningun otro poder de la isla 
ni estuvo sujeta a ningun convenio con sus subor- 
dinados que restringiera o condicionara el domi- 
nio del jefe. 

Si el Cacique no tuvo vinculos de vasallaje res- 
pecto de las autoridades espanolas de la isla ni 
los ttuvo con sus subditos respecto del ejer- 
cicio d e  su autoridad, no puede compararse- 
le con iun SOBERANO FEUDATARIO. Ambos 
nexos, el que lo liga a un superior y el que lo o- 
bliga respecto de sus vasallos, son esenciales e!i 
la caracterizacion de un SOBERANO FEUDA- 
TARIO. Ni el uno ni el otro pueden senalarse en 
la situacion en que vivio Enriquillo despues de 
pactar con los espanoles. Segun lo define Lau- 
rent el regimen feudal se distingue como el rei- 
nado del contrato social. "El vasallo tiene debe- 
res respecto de su soberano, pero tiene tambien 



dri.ech0~ contra el y cuenta con su bnizo par:+ 
lI:icerlos respetar: ticiie axxi;:dos q:ic :ic,:c:i los 
I1iisn~us intereses y que son ~ u s  a1i:idos ii;iliir:i- 
lcs en toda lucha contm el seiior cciniiiii". (30) 

1';~ra confirmar el aserto (le qii(* liiiri:~uillo tic) 
cst:iba ligado por ningun vinculo iIc v;isallaje :i 
jiis iiiitoiidades cspnc;l:is de l:! i<l:! m? remito :i 
1;i siguiente cita de Del Monte y 1'cJ;itlii: "l>;!rlt 
ii:ii. conclusion ii la historia tlet;iiliiil;i del Ultinxi 
i';iciyue y sus indios, co:icluirrnios tlicieiidu qul: 
l . ~ i  ;iiios posteriores tuvo a bien el Giibierno man- 
,(;ir que se  edificase un 1)iiel)lo cera; de la ciu- 
[l:iti de Santo Domingo, en donde se estiihleei+ 
1;in I)uii Eiiriq~ie y los suyos, y en efecto se  le- 
\.:ii~td el noinbrndo Koya. en el c:i;il icsidi6 clcno- 
~iiinindose E L  ULTIMO C:A('ll)l't.: l i l i  IIAII'I 
Y EJERCIEXDO U S A  .JUJtISI:ICCION TA1i 
lSSTEKSA QUE N O  ADNI'ITA AI'ELACION 
111.: S U  SESTESCIA PARA 1,A 1:EAL AU- 
1 jiI.::i('1.2 (:;1!. El t6rmiiio SEYI'ENC'IAl e s t l  
toniiido aqui con sentido lalo y SL' refiere H 1o;b)s 
los actos de poder realizado.-; por cl C:itciyue. 

Eti cuanto a sus rclacione.~ con los subditos que 
11, ziguieron a Boya, e s  cierto tani11iCii que no es-  
riivieron regidas por ningun convenio y qxe, coii- 
trariamente a toda s~iposicion en este sentido. 
esas relaciones se  seiialaron por la suiiiisioii y e; 
respeto mas absolutos de los indios por su jefe. 
S o  diferian las relaciones de Enrique con sus 
stibditos de las que mantenian los Caciques que 
encontraron los espanoles a su arribo a la isla, 
cuii ius supus; j. estss  ro!aciones no podrian com- 
pararse, en su primitirismo, a las que imponia 
el regimen feudal. 

JIe he detenido un poco en estas considrracio- 
nes pensando que cuando don Emiliano Tejera a- 
firma que  el tratado de paz le concedi* a Espa- 
iia el derecho de ocupar iegiti,?iaiiiente In is!a 
amplia esta afirmacion con el corolario de qlic 
Enriquillo desde entonces se convirtio en una 
ESPElCIE DE SOBERANO FEUDATARIO. De 
ambas premisas se  infiere con certeza la conclu- 
sion de que  Tejera tuvo a Enriquillo por un so- 
berano absoluto hasta el momento de concertar- 
se la paz y que el derecho de los espanoles a ocu- 
par  la isla se  lo trasmitio el Cacique del Baoruco 
por el instrumento comentado. 

Es ta  conclusion es inexacta y no descansa so- 
bre ningun fundamento documental, sobre ningu- 
na base rigurosamente historica. No veo en 
ninguna parte los rastros de la renuncia de En- 
riquillo a los fueros de su  raza, ni veo tampom 
los vinculos que  pudieran convertirlo en  un so- 
berano feudatario de Espajia ,despues que a ins- 
tancias de las mismas autoridades espanolas se  
hizo la paz entre ellas y los indios alzados. 

La  cor,:ertacion de la paz no transformo en 
ninguno de sus aspectos fundamentales la situa- - 

(30) F. Iiaurent. "Estudios sobre la historia de la hn- 
manidad" tomo 7, pag. 33. Traduccion o;- Gavino Liza- 
riaga - ;Madrid - 1878. 

(31) Del Monte y Tejada, op. c it  tomo 11 pirg. 237. 

c ih i  juridica quc se  creo Enriquillo en las mon- 
::itiw dr?! Baoriico diir;iiite catorce anos de lucha. 
E s s  situacion se  confirmo y se afinnzo. nias bien, 
con t l  i.econocimiento que de ella hilo Carlos V. 
L;is niisnias circunsta:icias que c3ncurrian eii el 
rcbcldc del Baorwo pnra tcnerlo como ;i sohcrl;- 
IIII al)soliito conciirricron en el jefe de RoyA pii- 
r a  seg-uir coiisiilcriindiilo conici ;i lal. C m  Iiiavx 
r;izoii entonces. qiic Ilspaiia. por I:I via solemric 
de UII  tratado, se aviiio a rccoiiurei. cii el C w i q w  
tndas las .pi.errogiativas de un sobcr:ino. 

El hecho de ciuc ISnriq~illo tuviera por grnii 
honor el recibir Iii c:irt:i del I:cy y la distiiicion 
coii que este lo trato al Ilmiarlo L h  Enrique. 
iiu mctioscal~a en ii:itIn la p:isicion del c;icique; 
mas bien podri;iii iiit'rrirse dc csns cfiisioncs el 
sentido 1)olitico y 1;i ii;ibilitl:itl con quc el jefe re- 
I)eldc rnaiicjab:~ su c;iusa. Tampoco sigiiificalm 
mengua dc sus prcri'og;itiv:is e! hcllio de que. in- 
ducitlo ljor iinpcr;itiv;is coiivcnirnci:is, el Cacique 
se  :<liara n Carlos V. y aun :icqitiira 121 pi.otcccior: 
del Rey frente a I;i Real Aittliencia (le Santo DIJ- 
niinpo. Esos vinciilos no teiiiiiii otra carieter q!ic 
cl de unn maniol)rii politic;~. destiiixia, 11i-xisa- 
mente, a resguartl;ir la reciGii conyuistadii liber- 
tad  de los indios y la soberaiiia de N jefe. 

Mientras existio un Caciq~ie indigena, niien- 
t ras  ihubo una cabez;~ visible eii la isla Esliaiioi;~ 
capaz de sostener los dercclios (le la pabliicioii 
autoctona, se mantuvo con toda su fuerza la u- 
surpacion que de esos derechos habia realizado 
Espana. 

Si se  concluye de esta manera, cabe pregun- 
t a r  entonces: cuando comenzo a ser legitima la 
ocupacion espatiola de la isla? Paria mi no hay 
duda de que esa ocupacion se legitimo con ia 
muerte de Enr;quii;o y con :a esti~icion total d:! 
la raza indigena. Aunque este Ultimo hecho no 
puede precisarse a fecha cierta es  justo pensar, 
que con la muerte del Cacique, mermada como 
estaba ya la poblacioii autoctona hasta termi- 
nos desoladores, perecieron tambien los dere- 
chos de esa raza. 

Despues de muerto el Ultimo Cacique de Hai- 
ti la poblacion que encontraron los espanoles eii 
la isla se extinguio sin dejar rastro de su exis- 
tencia. La desaparicion fue total. Para  legitimar 
su  conquista le fue necesario a los espanoles 
destruir la cosa conquistada. Por conservar 13 
posesion de America, dice Montesquieu, hizo Es- 
pana lo que  no hace el despotismo: destruir u 
los ihabitantes. (32) 

No encuentro ninguna circunstancia verdade- 
ramente atendible que pueda retrotraer esa fe- 
cha a la en que paso el tratado entre Francisco 
de Barrionuevo y el jefe rebelde Enriquillo. Eii- 
tonces se consolidaron los derechos de la raza 
indigena por el reconocimiento expreso que de 

(32) Montesquieu. El Espiritu de las leyes. TrM. de 
don Nicolas Estevanez. Garnier. Paris. 
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el!os hizo la augusta y ceshrea majestad de 
Carlos V. El punto de partida indiscutible del 
derecho de EspaEa a la miipaci-h de !a ida Es- 
panola lo fija la muerte de Enriquillo, a qiiieq 
apenas sobrevivio su raza. 

A contar de este momento la isla fue RES 
NULLLUS, cosa no poseida legitimamente; es- 
to es. en dereoho, por nadie. n c s d ~  mtonces a' 
desplego la soberania espanola sobre los confi- 
nes de la isla sin una fuerza concurrente y !c- 
gitima que contuviera su accion y la encerrara 

211 el marco de los hechos. Con Enriqiiillo dcsa- 
parecio tambien el sentido de fuerza que habia 
teiiido la ocupaciun espanoia de la isla. Liesapa- 
rerio el contraste del derecho de los indios coi] 
la violencia de los espanoles. Fue entonces p 
solo entonces cuundo el derecho de la ocupaciori 
se adentro en la esfera del derecho. 

M. A. PENA BATLLK. 
Aeadeniieo Coiresl~o~i~li~:tit.. . 

PAGINAS HISTORICAS 
I'cr FERNAXDO A. DE MERINO 

AL SEROR JOSE GABRIEL GXRCIA. 

A ti, amigo mio, cuyos desvelos han sido no- 
torios por conservar el rico venero de nuestra 
tradicion historica; que vienes haciendo grai:- 
des esfuerzos por no dejar perecer en el,abisnl~) 
del olvido nuestras glorias patrias; a ti, a quieii 
debe la Republica el importante servicio de ha- 
ber salvado de las ruinas, que las revolucioiirs 
causan, mucha parte de la doc~imentacioii de los 
sucesos que se han verificado en ella, durante su 
vida de treintitres anos; a ti, que amante de la.; 
letias, has enriquecida con utiizs luminosas pr+ 
ducciones nuestra literatura nacional; a ti dediw 
estas paginas. 

Hago en ellas el relato de los hechos acaecidos 
en el Seybo desde el 16 de Octubre del ano prii- 
ximo pasado, hasta el 28 de Enero del 75 corrieii- 
t e ;  hechos que he visto en su principio, desen- 
volvimiento y termino, y en los que he puestr~ 
tambien la mano. 

Notaras, sin duda, que le falta vireza y co- 
lorido a mi estilo, corte y sabor que lisonjeen !a 
imaginacion de los que en toda clase de escritos 
buscan la elocuencia en la forma; pero he queri- 
do concretar la importancia de este a la verdad de 
los sucesos que refiero, sin cuidarme de "peinar 
la frase cabelluda", convencido, como estoy, de 
que conviene generalizar en nuestro pais la lec- 
tura de esta especie de producciones. Y bueno es 
escribir acomodandonos a la capacidad de las in- 
teligencias menos cultivadas, que son las mas nu- 
merosas, s i  queremos lograr ese fin. 

Triple es el objeto que me propongo ad pi:- 
blicar este trabajo: asegurar la verdad historica; 
Drovocar. la emulacion de otros escritores de !a 
kepublica, para que hagan lo mismo en sus res- 
pectivas localidades. cuando presencien hechos de ' verdad no aventurandola. 
la naturaleza de los que forman mi narracion, p EL AUTOR. 
alertar a los caudillos revducionarios y a los que 
vayan a combatirloa como sostenedores de los go- EI dia 26 de Diciembre de 1876, la Junta Revo- 
bienios. lucionaria que, bajo el nombre de Gobierno Pro- 

Lo priniero, es de una conveniencia indisculii~if?. 
Lo segundo no lo es menos, puesto que, mv- 

vi6ndose los hombres de letras a escribir los su- 
cesos parciales que se verifican en una Provin- 
cia, Qistrito o Comun y de los  cual^ wii testi- 
gos, la historia se enriquece con noticias y de!a- 
lles que, por lo regular, o se desfiguran mas tzr- 
de O no se hace de ellos mencion ninguna, merced 
;i ese desden con que la indolencia general de los 
hijos de este suelo, que deberian consignarlos, ve 
perderse datos tan importantes. 

Respecto de lo tercero, su conveniencia no e.< 
de meiior precio. Bueno es que caudillos y jefes 
de los gobiernos sepan a la par que la historiii 
guarda sus juicios para ellos, y que su nombre, o 
ira a podrirse en las gemonias del oprohio o qw?- 
dara para ejemplar senero de los meritos que hi.- 
ya contraido por su d i g n ~  conrlirta . Si; qi14e;  
contenga siquiera este freno; que comprendati 
unos y opos que la luz de la historia alumbrara 
el escenario en que hayan figurado y mostrara sli 
venalidad, sus tropelias y sus victimas y el due!a 
y la desolacion que .hayan dejado a su paso, o s x  
,hechos gloriosos que les merezcan alto renombre ; 
y que, de uno u otro modo, viviran en las genera- 
ciones venideras execrados, cargados de baldon 
y vituperio o cubiertos de magestad y rodeados 
de respeto y honra. 

Mi trabajo termina propiamente en la fecha que 
senala el segundo alzamiento del Seybo. Mas 
afortunada la revolucion en esta segunda epoca, 
se abrio paso hasta la Capital, en dondc la victo- 
ria le aguadaba para coronarla. 

Desde que ella salio del Seybo, dejo de ser su 
cronista. Ni he presenciado los ultimos hechos ni 
podido haber los datos fidedignos como para con- 
tinuar la historia hasta alla. Debemos salvar la 


