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187. Yeso. Cristal. Sal. Calbisidonio. "En el 
valle de Bany, a la parte d)el Sur, hacia el mar, 
hay muohas minas de Yezo, y en la ciudad! de 
Monte Plata, y en el Valle de  Neyba, y otras 
muchas partes.- Hay (en l a  isla) macho cris- 
tal muy rico y terso, que he  visto en poder de 
algunas personas.- E;n el Valle de Neyba, vein- 
te laguas de esta ciudad (d,e Santo Domingo) 
hay u.na gran mina de m1 de piedras muy cau- 
aalosa, de dond,e se provee esta ciudad y otras 
partzs. . . Tiene ,esta ciuldlad una salina muy a- 
bund'ante, que la arrienda como propia suya, de 
que s.: provee, y sin esta hay otras maohas de 
que ,los extrangeros S'.? aprovwhan.- En  Jssi Sie- 
rras de los Hatos de Baenavista, y Honduras, 
que 'es de Don Gregorio Semillan Campusano, 
se hd la  calbisidonio ide prrfecto color, y lo he 
visto en p o d a  de Don Gregorio" (27). 

(27) Relacion ya citada. 

- - -~ - -- 

188. 'b) Valverde: E1 Cipango americamc. "Si 
el incomparable Almirante hubiera sido menoa 
fdiz en descubrir, o los. Cortezes y ,Pizarras en 
nonquistar. de suerte que los descubrimientos y 
conqui~stas 5hu.biesen terminado en la isla d,e Hai- 
ti, a la que para gloria nuestra dimos d renom- 
bre dle .Espanola, seria el Cibao el Cipango que 
se imaginaba Colon: la isla, con su copia de me- 
tales, el tesoro inagotabln de Elspana. . . Las mi- 
nas hermi  la primera base ,sobre que fundo su 
antigua opulencia la isla Espanola. Con ellas puso 
a sus ccvnquistadores en estado de hacer los de- 
mas d.osicu,bri'mientos y apoderarse del continen- 
te. Con ellas socorrio a su metropoli desde el 
punto de  su descubrimiento, enviandole crecidas 
sumas". . . (28) 

(28) Antonio Sanchez Valverde; Idea del valor de la 
Isla E-panoln o sea Santo Domingo, nueva ed., 
1853, Cap. S X V I ,  pags. 85 y 88. 
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Sefior 
Secretario de Estado de Justicia, Educacion 
Ptlblica y Bellas Artes, Presidente, ad hoc, 
a e  la Academia Dominicana de la Historia; 
Senor Arzobispo de Eanto Domingo; 
Senores ,Ramirez de Arellano y demas 
Miembros de la Mision Cultural de la 
Universidad de Puerto Rico; 
Seiiores Academicos ; 

Senoras y senores : 

Por disciplina y por amor me cabe la singular 
distincion de  dirigiros la palabra en esta sesion 
publica de la Academia Dominicana de la His- 
toria. Por disciplina, digo, porque -mi presencia 
aqui es  mandato del instituto academico al cual 
pertenezco. %r amor, dije, porque es ventura 
para un espiritu enamorado de las glorias pasa- 
das de su pueblo y de su raza, ihablar de  ellas. 
De su pueblo, que es espanol, porque espanola 
fue la recia estirpe que lo engendro, y de su ra- 
za, la espanola, que hizo sementeras por todos 
los caminos del muwio con su sangre y su pasion. 

He de hablaros, aunque con marcada insufi- 
ciencia, de la epoca colonial espanolense. Sucin- 
tamente. b e  de tocar diversos asuntos. Voy a e- 
Cectuar un vuelo panoramico, por encima de la 
historia primera de Santo Domingo, pero vuelo 
que se  hace en  un avion de paz. Muchas veces 
mi catalejo no sabra descubrir, pasare muy alto 
o con velocidad vertiginosa, se  rasgara mas de 
una ve7 - '  'Q de la imaginacion. PI buen juicio 

faltara y la torpe razon sera el timon que go- 
bierne por rumbos desusados o mal orientados. 
Pero me conformare con que mi nave no sea a- 
batida por la certeza de las disparos de tierra. 

Cuidado, que mi nave es  de paz! 
-o-- 

La colonizacion de la isla espafiola comienza 
en las postrimerias del ano 1493 con la funda- 
cion de la Villa .de La Isalbela. No se descubre 
desde un principio un plan cientifico preconcebi- 
tlo y predeterminado. Lo intuitivo impera, la 
improvisacion campea. La Isabela no resulta, 
pues, una primera celula colonial que sirva de 
patron. 

Llegan las naos cc,mo nuevas arcas tbiblicas a- 
barrotadas de especies animales utiles al hom- 
bre que no existian en la isla, asi como especies 
vegetales fundamento de futuros cultivos. Lle- 
gan obreros de todas cla.ses y hom'bres dispues- 
to., a labrar la tierra. Pero la mala organiza- 
cion produce sus frutos. Los Colon no son bue- 
nos administradores, enferma.n los espanoles, 
mueren, se fugan o se sublevan, y el intento pe- 
rece. A este cuadro contribuye el descubrimien- 
to de las minas de oro del rio Jaina. Des- 
pues de algunos ano.3, de la Isabela no nile- 
d a  ya sino una, al parecer, remota tradicion. 
La Isabela envejecio antes de tiernu.0 en el con- 
cento popular. .Los monteros perdidos por las 
soledades aledanas creian oir sonidos de camua- 
nas lejanas, lamentos, quejidos, y se  aparecian 
a SU imaginacion consternada, trasgos y fantas- 
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mas. La leyenda de los descabezados de La Isa- 
bela ocupo largo tiempo la atencion de los pri- 
meros colonos: un  grupo de  hombres de la corte 
w n  sus capas y tocas de  caminantes establecie- 
~ a n  conversacion con unos monteros perdidos 
por aquellas soledades y a l  quitarse los soknbre- 
ras para saludar, las cabezas de  los cortesanos 
separaronse de los troncos. 

u 
La fundacion de la ciudad de Santo Domingo 

en 1496 marca la iniciacion de una segunda eta- 
pa en  los ensayos de colonizacion, pero un pro- 
blema arduo se  presenta y es la insurreccion del 
Alcaide Mayor Francisco Roldan.  esto, y el 
oro, resultan obice de importancia que se auna a 
la incapacidad de  los Colon y del Comendador 
Bobadilla. Este acogio a los revoltosos rolda- 
nistas, consintio a los desocupados de  la isla, pu- 
so mal gobierno e n  el acopio de oro y la colonia 
estuvo casi en  las manos de hambreados y desa- 
rrapados en  lo fisico y en  lo moral. 

-0- 
Los albores del sisglo m. sin embargo, se 

presentan prometedores porque viene al gobier- 
no de la isla un hombre de  perfiles de astadista, 
f iey Nicolas de  Ovando. Afianza la conquista de 
la isla, aunque. a la verdad, con escaso valor he- 
roico ; funda ciudades en  Jos puertos de  mar  y en 
tierra adentro ; explora las islas comarcanas ; tras- 
lada y fomenta la ciudad de Santo Domingo; inter- 
viene en  el laboreo mnetaico de los minas y en el 
desarrollo de la agricultura ; interviene en  el pro- 
ceso de  aumento lde poblicion de  la isla de modo 
que no excediera a la que en realidad podia m- 
tenerse; se opone a la introduccion de negros a- 
fricanos. 

Ovando tiene virtudes raras. A pesar de su 
mocedad, no quiere ser el Antonio de  la Cleopa- 
tra indiana. Anacao~a ,  y a l  dejar el gobierno de 
la isla pide dinero a prestamo para embarcarse. 

El  esplendor que s e  inicia con Ovando en la 
vida colonial lo pinta el tesorero Santaclara. Es- 
te oficial real llevo su vida privada al mayor 
grado de bonanza posible en aquella epoca. Buena 
y comoda casa, lbuen servicio, buena mesa, con 
buenpan y excelente vino. Las fiestas se sucedian 
unas a otras, y en una, la de mas fausto, en la 
mesa, en vez de sal los invitados se sorprendieron 
al  ver que los saleros no'contenian sino oro en 
polvo de las minas recien ajprovechadas. 

Santaclara era muy amigo de Ovando, pero 
es to  no Fue obstLculo para que se le tomara re- 
sidencia, ,le encontraran culpas y pecados, se 
le suspendiera en sus funciones y se le obligara, 
a expensas de  sus  bienes, a reponer la suma que 
se filtrara por sus manos de  sibarita y gran se- 
nor. Cuando sus ibienes se  pwsieron en publica 
almoneda, el propio Ovando hacia subir las 
~iujas ofreciendo el incentivo de dulces pinas, 
las vrimeras que a? obtenian en las Indias. la pi- 
n a  indiana de que habla la Villana de Vallescas. 

--o- 
La colonizacion de la Isla Espanola tiene para 

la historia de E s ~ a n a  v de America singular tras- 
cendencia. Todo-un regimen se  pone en ensayo. - 

Tada la vida Be un pueblo de civiliz~cion secu- se pelea con Nuno de  Guzman, para liiego a,~nbos 

lar, de lejana y compleja estructuracion histori- 
co-social se quiere transplantar a uno medio nue- 
vo, a un ambiente extrano y salvaje, donde la es- 
tructura politica y social es  primitiva, la histo- 
ria no se ha hecho, y donde la fauna y la flora 
son nuevas, y los bosques virgenes. Pero Espa- 
na trasplanta su civilizacion, no funda facto- 
rias. E n  el fondo no es  empresa comercial lo 
que emprende sino empresa superior, empresa 
espiritual. No explota para si la venturosa isla 
que descu8brio el genio de Colon, sino que, mas 
bien, da de si, y la isla no es sino un giron de la 
Madre Patria. No podia ser de otra  manera 
!porque el genio espanol es eminentemente espi- 
ritual, sincero, leal consigo mismo. 

__o__ 
los primems tiempos Santo Domingo es 

"llave, puerto y escala de todas las Indias" co- 
mo dijera Felipe 11, escala. puerto y llave no so- 
lo e n  un sentido directo sino tambien en el sim- 
bolico, en cuanto al orden politico, religioso, ju- 
ridico, intelectual, es  decir, en cuanto d erden 
civilizador, en cuanto a l  orden filosoficamente 
historico. Aqui, en Santo Domingo, la civilizacion 
de  America mecio su cuna de noble origen h i s p -  
no. Mercaderias que van y vienen; bajeles que 
llegan de regiones lejanas y bajeles que se  van 
para quizas m volver jannh; soldaid~s que alan- 
cean a los tristes indios; frailes que rezan y en- 
senan ; trabajadores que sacan de la entrana de Ia 
tierra veneros de orc;  aue siembran la dulce ca- 
navera o s e  andan par los hatos y corrales apa- 
centando ganados, en menesteres de ordeno O 
pmparzndo requesones; hombres cultos que tra- 
tan de leyes y de los asuntos de ta justicia y la 
politica, del arte y la poesia; ideas que nacen, 
ideas que s e  contradicen y combaten. Todo eso. 
que es la primera fragua de la civilizacion his- 
pana en la America, es calor que irradia en todo 
el nuevo continente. 

De Santo Domingo parten las expediciones que 
han de establecer en las demas Antillas Y 
Tierra Finme, el pendon de los Reyes Gatolicos. 
Farten los religiosos que han de plantar la cruz 
de Cristo en nuevas y apartad& regiones, y su 
Real Audiencia imparte justicia por todos los 
ambitos. Tierra de llanos, al nivel del mar, se ha- 
ce, sin emGbnrgo, nid:, de aguilas: Juan Pon@ de 
Leon, el da 1z tierra de San h a n  Bautista y de 
la fuente de la eterna juventud en Bimini; Die- 
go de  VelOauez, el fundador de ciudades q1%? 
conquisto a Cuba: Hernoin Corths, escribano en 
Ama, que destruye iin imperio, usa raza. una 
civilizacion y pone los cimientos de una gran na- 
cion; Pizarro, sujeto sin relieve en Santo Do- 
niingo, que en la isla del Gallo determina rumbo 

a la grancieza y poderio del Imperio rEspano1; 
Vasco Nunez de BZlboa, s3mpiterno endeudado de 
la Colonia que se funa de polizon Dara mas tarde 
entrarse en el mar Pacifico, el aeiia hasta las ro- 
dillas, parn tomar posesioh de el y de h d a s  aufl 
tierras e islas en nombre de los Reye= Catolicos. 

senores: Pedro de Alvarado. hambreado en 
Salvrtierra. de la Sabana. que oculta la Cruz d e  
Caballero de Santiavo mor no desinonrar su orden, 
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ir a la pelea ruda del Imperio Azteca; Alonso de 
Ujeis, el recio, y Uiego de Nicuesa, e! decidor y 
de  buen parecer, que en las Cuatro Calles cruzan 
sus espauau por celos en una empresa que a los 
dos ha de ser desgraciada. 

-o-- 
Ya hemos dicho que aspana no hizo de Santo 

Domingo una lactoria. Sus pro.cedimientos iue- 
ron civiiizadores go'r medio ael trasplante de su 
vida niunicipal, su  vida juridica, y su vida cultu- 
ral y religiosa, desde luego, con las variaciones 
y acomodacionas que convenia al meuio amoien- 
te y a lo lejano ael centro principal. La organi- 
zacion del trabajo f ~ e  algo que tuvo que proce- 
der por medio de ensayos y tanteos y tuvo que in- 
ventarse algo frente a la necesidad d e  utilizar 
toaos !os brazos habi!es: los brazos del indio, los 
del negro, los del blanco. La utilizacion de los in- 
dios y de los negros traJo por consecuencia un 
-factor, que al estudiar la colonizacion es  necesa- 
rio enfocar con detenimiento. El  trabajo del in- 
dio es de sumo interes porque no solo afecta al 
desarrollo economico de la isla sino que d a  lugar 
a l  nacimiento de ideologias que fueron los pn- 
meros productos espirituales de la colonizacion, 
tal  como la tesis que sustentaba que los indios 
debian ser libres. 

Xsta tesis triunfo moralmente, pero como era 
u empresa civilizadora la de los Reyes Catolicos, los 
indios no habrian de quedar senoreados de  la is- 
b y seneros en  ella, como estaban en las epocas 
precolombin~as. Ya los bhlon, Cristobal y Barto- 
iome, los habian puesto a trabajar y sigiiieron 
trabirjuiido por alpCin tiempo en empresas mor- 
tificadoras: el laiboreo de las minas y al acarreo 
de cargas a cuesta, que fueron los dos generos 
de ti-a-bao que primero fueron reglamentados. 

h s  indios, fu?ion declarados libres, repeti- 
rnos, pero habia de ccmpulsaiseles al trabajo y 
al  estwio, canales que habian de conducirlos a 
un estado de civilizacion supericr. La intencion 
oiiciai fue buena y estaba tocada de verdadera 
intuicion pedagogica, pero en la practica los in- 
dios en  encomiendas fueron verdaderos esclavos 
p ri. pesar de las reales cedulas siguieron siendo 
bestiz~s de cargas y s i~u ie ron  laborando las mi- 
nas. Para que no ccn.tinuasen acarreando m?- 
caderins de un Iiigar a otro hubo prohibicion 
r e d  en 1511 -para  la Espanola, Jamaica, y San 
Juan, p r o  en esta ultima Juan Ceron y Migiie! 
Diaz. pretexlndo que la tierra era &pera y ca- 
recia de caminos, lograron que el Rey les permi- 
tiese que cargaran las espaldas de los naturales 
.con fin peso de 25 libras. En esta oportiinidad 
fueror? enviados a mes t ra  isla 150 asnos, entre 
ninchos y hembras, a 10s cuales debia encarnen- 
dAmeles el acarreo de mercaderias. 

Al mermar los indios, los negros se hicieron 
necesarios, y se  establecio en la isla el regimen 
de  esclavitud legal para el traibajo. Medidas di- 
ferentes fueron tomadas, a traves de los anos, 
Wr la metropoli para la reglamentacion del co- 
memio de negros, el trabajo que debian desem- 
penar y el trato que habia de darceles, hasta 
cristalizar en ia '$Real Cedula .sobre la educa- 
cion, trato y ocupaciones de los esclavos en to- 

dos los dominios de Indias e Islas Filipinas" da- 
da en Aranjuez el 31 de mayo de 1789, y firma- 
da por el Rey Carlos IV. 

Pero el trabajo no solo estaba desempenado 
por indios y negros, sino que el brazo blanco tam- 
bien fue factor en las empresas mineras y agri- 
colas de la colonia. Con este objeto desde u n  
principio se dieron facilidades para que se tras- 
iauaran espanoles. Conocidas son las concesiones 
heohais al propio Almirante y a Luis de Arriaga, 
en  este sentido. 

En  Santo Domingo el ensayo social acerca del 
trabajo de los indios fue cada vez tomando un 
caracter mas humano, pasando por la muy inte- 
resante practica de comunidades libres, puestas 
en obra por los Padres Jeronimos, hasta que l a  
raza desaparecio. Ya sabemos que en otras par- 
tes de America, donde la raza subsistio, el tra- 
bajo de los indios tomo otras formas, tal coma 
el "quatequil" en Mexico y la "Mita" del Peru. 

El trabajo agricola debio ser lo fundamental 
para el idlesarrollo economico de la  colonia, pero 
en los primeros tiempos no fue esto asi pues el 
afan de oro fue la mayor preocupacion de los 
espanoles y su mas lucrativa ocupacion. La agri- 
cultura al fin s e  impuso porque la tierra fue a- 
vara de  s u  oro que aun guarda en sus estratos. 
El principal cultivo Ilego a ser la cana de azucar. 
Muchos iueron los trapiches movidos por caba- 
llos y por la fuerza desarrollada por los rios. 
#&te cultivo llego a sumo esplendor en el citado 
gobierno de los Padres Jeronimos. Pero no solo 
la agricultura se  dirigio hacia la explotacion de 
la cana de  azucar sino que cultivos menores ser- 
vian de sustento a la poblacion y otros, como el 
del jengibre y la canatistola, eran utiles para la 
exportacion. Mas tarde los cultivos de  cafe, ca- 
cao y tabaco, se iniciaron y han llegado a ser, 
coimo es sabido, junto con la cana dsazucar,  las 
principales riquezas agricolas de la nacion domi- 
nicana. 

Otro trabajo que tomo importancia fue el pe- 
cuario. En los hatos y sabanas pastaban gana- 
dos que sustentaban la colonia y, con licencias 
especiales se exportaban a las islas vecinas. Se- 
nora ihubo, Dona Maria de Arana, quien dono' 
los solares necesarios para la iglesia y convento, 
de las monjas de Regina Angelorum, que se hizo 
celebre por la abundancia de sus ganados. Como 
derivado de esto el ccnicrcio de pieles cur t i l~~w 
fue prospero. La t rad ic ih  ganadera siguio por 
largos anos en Santo Domingo. Llego ocasion en 
que la parte espanola de la isla era ganadera, 
en contraposicion con la parte francesa que era 
esencialmente agricultora. El ganado que se ven- 
dia a los fraceses salvaba la situacion empobre- 
cida de la colonia mientras mas riqueza agricola 
desarrollaba la parte occidental. 

4- 
El intercambio comercial de productos hubo 

de existir desde un principio siendo de las prime 
meras lineas de exportacion el azucar Y las pie- 
les. iEl comemio no fue nunca liberal. Mlo a un 
lupar de Espana debian llegar los productos d e  
la Isla y de ese mismo lugar debian salir las n- 
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cargadaside mercaderias, y ese lugar e ra  Sevilla. 
Santo .Uomingo no podia tener relaciones de co- 
mercio con ocro puerto de Espaiia' ni tampoco 
con otra$ partes de la America. Sin emibargo loa 
Keyes concedierr3n de vez en  cuando ciertas libe- 
ralidades a estos respectes. Ademas de estas exi- 
gencias las mercancias p a g ~ b a n  deredhos de e.x- 
portacion y ae  importacion, tanto en Espana co- 
mo en Santo Domingo. Los derechos de importa- 
cion en este UIti~mo ascendia a 7$"% ad valorem. 
h magnates de la colonia, ,bien porque con- 

viniera a sus intereses o bien porque lo creyeran 
pertinente al desarrollo ,de ella, en repetidas o- 
casiones estuvieron en desacuenio con las ced,u; 
las reales que imponian cortapisas al libre co- 
mercio y muchas veces obtuvieron transitorias 
concesiones liberales. La politica comercial de la 
Metropoli en AimBrica fue en verdad ,de poco 
provecho, pero entraba dentro de un, ;habito d e  
la politica de los reyes. Dice un autor moderno: 
"El aibsdutismo real por cuyo establecimiento 
se esforzaron tanto en la peninsula, encontro en 
el !hemisferio occidental un terreno propicio en 
su completa y Iogi,ca manifestacion, l?bre de to- 
das las tradiciones y costumbres de las antiguas 
comunidades. La tasa de precios, los barcajes 
en el rio de Santo Domingo, el derecho de botes 
pescadores, el comercio de  monopolio, el sumi- 
nistro de ornamentos para las iglesias, todos es- 
tos. e imuiimeros capitulos semejantes dependian 
de la decision de la ,Coronan. !No podia esperarse, 
pues, I%beralidades en un comercio que tampoco 
en la Madre Patria estaba excento de a1,mojari- 
fangos, portazgos, barcajes, alcabalas etc. Es- 
ta politica fue contraproducente, pues, no solo 
era atentadora contra un eficaz progreso colo- 
nial, sino que dio h g a r  al comercio clandestine. 
puesto que de alguna manera habian los colonos 
espanobnses de dar  salida al exceso de sus pro- 
ductos y de dar  cabida en la colonia a articulos 
que no traian las naves espanolas que salian de 
Sevilla. Notemos de paso como surge en Santo 
Domingo otra ideologia. Antes se habia dicho: 
"los indios son hombres libres", ahora, por ra- 
zon de ihdole economica se dice: el comercio de- 
be ser  ljbre. 
4 

Siempre fue el cabildo espanol algo tipico y 
caracteristico ide la vida politico-social de la Me- 
tropoli espafiola, era natural, pues, que lo tras- 
plantasen a las Indias. (En esto eran los espano- 
les asaz cumplidores y legalistas. Antes de exis- 
t ir  materialmente una villa o ciudad ya debia 
existir el cabi'ido, es decir, la suprema autoridad, 
la representacion genuina, fiel y exacta de la ley 
y la justicia. E n  1514, pobres villorrios, de mi- 
seros .caserios y pocos ha.bitantes, que se titula- 
ban villas y ciudades, y que al andar de pocos 
anos se les concedieron escudos de armas, tenian 
establecidos en forma sus cabildos. Tales &m- 
postela de Azua, Salvatierra de la Sabana, Sal- 
valeon de Higuey, La Yaguana, Lares de Gua- 
jaba etc. 

No puede decirse que el cabildo espanolense 
fuera una escuela civil de  .practicrts democrAti- 
cas con sus reaidor,es nombrados por 

el rey y que eran, precisamente, los mas acauda- 
lados e iniluyentes de la colonia, amen de que 
algunas regidurias eran hereditarias. Pero no se  
puede negar que las que ihemos dado en  llamar, 
en otra ocason, "ideas liberales de los fundado- 
dores de la Kspanola", y un cumplido preocupar- 
se por los destinos de los pueblos, nacieron con 
escis municipios. 

L a  no perpetuidad del gobernador; la reinsta- 
lacion de la #Real Audiencia; la libertad general 
de comercio con todos los puertos de  ,Espana y 
de Indias; la libertad de comercio con los extran- 
jeros; franquicias de derechos de importacion y 
exportacion; el no arrendamiento del almojari- 
fazgo (imonopolio que conducia a albusos en d 
avalamiento de los derechos) ; la libertad de los 
extranjeros para avecindarse en la Isla; la dis- 
minucion de los derechos de oro y de otros de- 
rechos menores; la peticion de tierras para pro- 
gios; la medida de que no tuvieran indios nin- 
gun ausente, el gobernador, los oficiales reales 
y sus respectivas familias; franquicias para to- 
do el que viniera a poblar; liibertad de transito 
entre Santo Domingo y Espana y las demas co- 
lonias de America; la residencia al  gobernador 
cada tres anos; la visita a la Real Audiencia; 
la eleccion por cada villa de su alguacil y de su 
fiel; la acunacion d?  moneda en la propia isla; el 
alza del valor del oro a su tipo normal y otras 
cosas mas, fueron peticiones libremente hechas 
por todos los cabildos de la isla, en el ano 1518, 
en una reunion de delegados celebrada en la ciu- 
dad de Santo Domingo y que se llamo Junta de 
Procuradores, como se denominaban estas asam- 
bleas coloniales. 

Para la constitucion de esta Junta hubo elec- 
ciones en cada ayuntamiento, no en el pueblo, 
sino entre los mismos regidores para la designa- 
cion del procurador local y la eleccion por dicha 
Junta de un procurador que pasaria a Espana 
a pedir mercedes para la isla. Por cierto fueron 
algo renidas y alborotadoras porque, para aque- 
lla epoca, estaba vivo el cisma de "servidores" 
y "deservidores del rey" capitaneados los pri- 
meros por Miguel de Pasamonte, Tesorero Real, 
y que iban contra los intereses de Don Diego 
Colon, Virrey y Gobernador, y los otros, por el 
Juez de Residencia, Alonso de Zuazo, y que di- 
cho sea de paso y en honor a la verdad, ni aque- 
llos eran mejores "servidores" del Rey que de 
sus propios intereses, ni los otros deservian a su 
monarica en grado que ameritasen aquel ealifi- 
cativo. 

E1 Cabildo espanolense, fundado, segun el tipo 
del Cabildo espanol, quiza seria el de Santo Do- 
mingo, en 1496. Cuando Colon vino en su se- 
gundo viaje fue autorizado por los. Reyes Cato- 
licos para nombrar hasta tres regidores en las 
poblaciones que fundara, manera singular de  
constituir cabildo. No recordamos, o no sabemos, 
si d Primer Almirante procediera inmediatamen- 
te  e n  1La Isabela segun esas instrucciones. Qui- 
zas no, puesto que siendo hombre de mar 
poco sabria de los estatutos de tierra, o siendo 
hombre qiia n!4pirah~ a la autoridad absoluta no 
Ir <1 m& c d r &  cnnrnor- 
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tirla. Al salir para a b a  nombra una Junta  de 
Gooierno, eiu%weoaaa yor su iieimaiiu uiego, y 
eaw ULieue w r  yiaiiua. 

A 
No puede prescindir uri organismo social de  la 

admixustracion ae la justicia. Al fundarse La 
Isal>ela se nombro un xicaiue iviayor que era 
quien ~dirimia los asuntos de justicia en toda la 
isla. b t e  cargo recayo en  el celebre Francisco 
Koidan, quien disgustado, con razones o sin ra- 
zones, alwse conLia la auturidad del Uescubri- 
dor, armo alborotos ,por toda ia isla y piodujo 
no pocos danos materiales y morales al progreso 
de la colonia. 

Maa tarde, fundada ya  la ciudad de Santo Do- 
mingo Iue designado Alcalde Mayor Alonso Mal- 
donado. Pero como s e  iundaran mas poblaciones 
y un solo alcalde no Iuera suriciente se  crearon 
dos alcaldias mayores, una con residencia en La 
Vega, para la parte norte ae la isla, y la otra 
con residencia en  Santo Domingo con jurisdic- 
cion en el Bur. No parece que los Alcaldes 1Ma- 
yores tuviesen facultad ,para causas de apela- 
cion, y por esto, probablemente, fueron designa 
dos tres jueces. Poco despues, en 15ll,.nacio la 
Real Audencia. Tenia juris-iiccion civil y crimi- 
nal y tenia la facultad de conocer todo lo con- 
cerniente a lo politico y administrativo. E s  bue- 
no recordar que los cabildos tenian ciertas atri- 
buciones judiciales. 

Un escritor sudamericano, cuyos nombres y 
#patria no recordamos, apunta y ihace la observa- 
cion de que las actuales nacionalidades america- 
nas corresponden a las lindes de las antiguas 
Jteales Audiencias. En efecto, al territorio de la 
Audiencia de Santo Domingo corresponde la Re- 
publica {Dominicana, cuando s u  jurisdiccion se 
redujo al  minimo y, bien pudiera considerarse?e 
mas territorio, moral y sitmbolicamente; al  terri- 
torio de la Audiencia de Guatemala, correspon- 
de a las Republicas Centroamericanas; al  de  la 
Audiencia de a a r c a s ,  la Bapubica de Bolivia. 
Audiencias tuvieron su asiento en Panama, Ca- 
racas, Ganta Fe de Bogota, Quito, Lima, Buenos 
Aires. No parece sino que la Real Audiencia tu- 
viera la mision social de educar en una comuni- 
dad de intereses, de i r  creando sentimientos su- 
periores a las necesidades civiles del cabildo. La 
Audiencia despertaba a la intuicion de  la patria 
grande, el Cabildo a la de  patria chica. La au- 
diencia hacia la sintesis, el Cabildo era lo anali- 
tico. La Audiencia integraba, el Gabilrlo, en cier- 
to sentido, tendia a la desintegracion, al crear 
intereses lugarenos, celos de  aldea. 

A partir de  1511, ano de su fundacion, la Real 
Audiencia de  &nto Domingo, fue la Real AU- 
diencia de las Indias, la Real Audiencia del Nue- 
vo Mundo. S u  jurisdiccion fue tan  dilatada c y  
mo dilatadas eran los daminios espanoles. Fue 
la ,Real Audiencia de  las tierras descubiertas Y 
par descubrir. Senora durante algunos anos, la 
Real Audiencia de Santo Domingo, Su Majestad 
la Real Audiencia, con la muy noble Y muy 1.1 

.ciudad de  &nto Domingo por trono y cetro, ri- 
gio la Nueva Espana que estaiblecio sobre las 
minas  de Tenochitlan, rigio la Tierra Firme; ri- 

gio el Peru, que se establecio sobre el deheoho 
ti.ono ce Akhualpa. 

im mas de uiia ocasion las naos espanolas sa- 
liaii uai puerco ue 3jrii~o Uwningo llevando pro- 
viueriws de la m a l  Auaieiicia a disti~itos luga- 
res ae las malas. Y a  era la nave ael Liwnciado 
L u w s  V~uyuez ae  niyori, quien loa a poner pa- 
ces entre hernan LOrcas y Yaniilo de Narvaez, 
en los preliminares de la conquista de Mexico; 
ya era la del bapican r'uenmayor que llevaoa so- 
coiros miiicares ai r e w ;  ya  e ia  la que llevaba al  
Liceiicia,~~  UZO a varias misiones ; ya la del Li- 
cenciado Leoron, la ae b-auiiio, ia ue maiza. .  . 

La auuieiicia nomura gobernwores, dispone 
resiaencias, explora los males, ayuda a empresas 
de colonizacion y fundacion de ciudades. La 
omnipotencia de la Isla Espaiiola es paten- 
te. Yu keal Audiencia le imprime unidad mo- 
ral y pulitica a la conquista y a la colonizacion 
de un im,unflo y ese mundo ha  de girar alrededor 
de s u  ca'beza visible y enhiesta: la ciudad de San- 
to  Domingo, "llave, puerto y escala de todas las 
Indias". Mas tarde, en 15L7 por necesidades im- 
periosas.se disgrega el primer territorio de la 
amplia jurisdiccion de la Audiencia del Nuevo 
Mundo, al fundarse en aquel ano la Audiencia 
de Mexico. Uesp,ues siguieron otras erecciones: 
Panamd, Lima, Bogota y .por y ultimo Caracas, 
en el ano 11787, el ultimo vastago que se fue del 
materno regazo, la ultima oveja que sbandono 
el aprisco. 

CL 
E n  las instrucciones que el 2.9 de mayo de 

1493 los !Reyes Catolicos dieron al Almirante 
Don Cristo~bal Colon con niotivo de su segundo 
viaje, =parece lo que se podria llamar el primer 
plan educativo en la colonizacion de America. 
Plan, desde luego, puramente religioso y moral, 
que tenia por fundamento ,la conversion de los 
indios a la f e  catolica, pero, por medio de  proce- 
dimientos persuasivos, suaves y amorosos. A es- 
t a  obra debian contribuir todos, no salo el Padre 
Boil, a quien se referian las instrucciones: "Que 
todos los que en ella van e los que mas fiieren de 
aqui adelante, traten muy bien e amorosamente 
a los diohos indios, sin que les fagan enojo al- 
guno, procurando que tengan los unos con 10s 
otros muchd conversacion y familiaridad ha- 
ciendose ,las mejores obras que ser pueda". 

Los Reyes siempre'insistieron en este aspecto 
educativo de la Conquista, y cuantas veces bulbo 
la oportunidad hicieron.;hincapi'e en ello. Tal en 
1497, en otras instrucciones al Primer Almiran- 
te y en las dirigidas a Don Diego Colon, cuando 
este vino a hacerse cargo del gubierno de la Is- 
la, y fechadas en 3 de mayo de %W9. En estas 
ultimas s e  pormenoriza mejor, conservandose 
siempre el fondo moral de-una catequizaclon por 
medio del amor. Ha  de existir en cada poblacioii 
*un eclesiastico que ha  de ensenar las cosas de- 
la f e  y proporcionarsele un local adecuado para 
que alli s e  junten todos los, ninos. 

Mas tarde se preciso mejor a estos mpectos,  
y se  ampiio el primitivo plan de estudios. Ade- 
.mas de  ondenarse la manera de ensenar a los 
 indio^ la doctrina cristiana se diapuso que tados 

. . 



los espltnoles que laviesen encomendados m b  
ae  ciiLcueiita se oulirdlian a ensenar a leer y cs- 
crluir a los .lYlW 1)hrriruirLes para que CSLos a SU 
ver eiiseriaaeri a los uenias, es uecii; una eiise- 
litoiau niuruq, que SIYIW aecipues ciertos maes- 
tros europeos incmaujeron como una iioveclad 
eii ia ~~uuugoim.  si tamulen se aispuuo qiie to- 
dos los lhuou de citciques hasta los trece aiius 
Iu=seli enL~abrauos a los Iralles franciscanos pa- 
Ea que los auoctrlnasen en la l e  catollca y los cn- 
seliasen a leer y escrinir, por lo que vinieron a 
Mr estos, antes que los aominbcou y los jesuitas, 
los primeros en ocuparse da Ix eu,ucaciOn. Xw- 
U U C m  ue estw ~oit+poaielones toe  el ameore ccuci- 
que r;iiriquiilo que se educo con los franciucsrios 
ue le Verapaz y de quien parece !haber sido su 
principal muestro el conocido fray itemiglo. 

Pero iio se quedi> aatlsAciio con que los iiidios 
se aprendiesen la doctrina cristiana y mas ttcrde 
supieran leer y cscritnr, sino que se clisguso que 
talli'uicn appren19ieran grainbtica latina y otras 
cosas de ciencia para lo que i'ub nombrado el ba- 
cniller Bernltn buarei, clerigo, con pago de s ~ -  
lano por la ,&en1 klacienda, hsto se previo por 
Xeal Cetluln del 24 de fsh1wro de 1613. En 1614 
SuArez ejercfa su m~~gi le r io  y en virtitd de que 
tenia "a cargo enseiiar a leer y escrfbir y gra- 
niutica a ios hi~oe ue 10s caciques" se le eiico- 
nielidaron tree riabosiaa. Al ,bachiller ~Sudrcz ha 
de conyclertri%eie el prjmer meestro. de escuela 
de Santo Diomisgo en el orden cronol6gic0, se- 
gun qiliere nuestro amigo y colega el Lic. Ro- 
ciriyuez Ucmonzi, y bien que tiene razon. 

a n  L62li el obls~io y gobernador SebastiBn Ra- 
mhez cie Fuenieri piilio a l o ~  goberiinntes ectpa- 
fthles la fundi~ci611 de un,coregio donde fuesen 
ensenados en las cosas de la fe los nah-des  y 
10s huou de 105 espanoles, a la vez qw se les 
prupoitionarian maestros en todas las cicnclas. 
Con las rentas de ciertas caws que pedia el O- 
bispo-Presicbente se pasarian dos clerigoe para 
adoctrinar indioe y negr- y alcanzaria para pa- 
gar tarnbih ,dos bachilleres pwa que ensefiriscn 
grarnhtica, que con lo que gerwms paarticul~lias 
habian ,doliado se podrIa pagar a quien ensena- 
r a  artes y teologia. :Con. .@ato estaba el cuadro 
de asignatilras completo, y pedia, al fin y al ca- 
bo, ,Fuedeal, la fundacion de un colegio de estu- 
dios geperales o Universidad. .El colegio xe fun- 
(16, y fue el primero de la Isla. 

Pero, se flind6 e1 Colegio eil el mismo ano 
1629? No sabemoq a ciencia cierta, y si hubo de 
fundarse poca vida  practica tuvo por cuanto los 
s oficiales Reales escri.bieron en julio de 1538 ex- 
ternando, respecto de educacibn, estos parece- 
res, como si la peticibn de #Fuenleal no hubiera 
sido heoha y su colegio no' existiera a la sazon: 
a)  que para fines de la fundacih de un estudio 
:de gmrniitka se habia cornen?:uio ya una casa 
de piedra y que .se terminarla .dentro de un ano; 
b) que la fu.ndacion de ese estudio iba destim- 
da a los naturales del pais y para los hijos de 
esgadoles que salvarian el inconveniente de te- 
ner ,que ir ,a s&pana a estudiar; c) que para es- 
tos fines habria que traer dps bachilleres Y un 
repetidor; d) que Ias venta~as de que estudia- 

acn en Santo Doniinpo los hijos de evpaiioles era 
tluo s.e Qiepondria ((e los beiirricioa ,eciesl@ticos 
en tavor tie ",iiijos patrios" y .se evitaria el que 
vinieraa de Uspana tantos clengos, entre ellos 
I~ IUCIIOY sin vcr~iuuern respeto a la instruccion y 
mtequmxci0n de 10.5 iiat;ur&les y atentos 5610, 
ccn cociic~a, n su bieriestsir gcrsonai, para luego 
irse cargatios de oro. 

Llamir la ateiicion que lo! niiamue Oficiales 
Boales y eli el mismo doctimeiito citado vuelven 
it pcdir lo que I'iienleal habis pedido, es dech, 
ci,ertas casas que habfan destinado 108 Padres 
J'srunlmos para lo8 clarigos que xdoctrinaven los 
indios qy Ceiiian pensado reunir eii poblaciones, 

Uod LtriOw illilS Larcie, los sellores Uidores, es: 
crihii: parar "un oatuuio que se ha Conwizado a 
Ct i i i rCW,  cioilcie se iriueui;ra tiramaticu, conce. 
Chlll I ~ \ s  I I J J~~CDCIQS  LIue ~ o z ~ i l  loa esl;ii(iios gelle. 
tales e lea .haga nlguno, iiicrced lyarrlr su piisteii. 
t~cibn". 

En 1,637 IIc'iianclo Gurjon, vecino de Azuc, 
homblw riao, poaeecior ide vniqios l~iaiies raiccv y 
wmwieliLer(, ili11~0 tlonar SU riqueza e11 favor 
de 1;i lundnsi6ii de uii colecriu gwa que "se l e m  
tudns IRS ciciicjas". Pem asta iuiiilacion dc 
CiOi.~bli 111.1 ,sc> iiev6 efecto titi1 prolito como 
El hubiera qiiei0irlo, y fue mhx tarde, despu6s de 
su muerte, quii en parte s i  gwcedid a efectuar- 
b aprovoch~ndo la fundaciiin ya hecha del cole- 
gio itrenao por I<'iienleal. , & ~ t o  paso en 3550. 

A peticid~ .de ciertos vecinos este Coledo fu6 
traiisiarinado en Estidio y Universidad, en 1558, 
ami los mismuq privriegios de que gozaba el Ns- 
l;iidio y Universidnd (le Sah~nanca. Las ciitedras 
dc csta Uniwraiaarl eran G;rarnBtica, Artes (L6- 
gicu y .Iletalisicri), Teologia y Sagrada Eccritu- 
xa. Este ~olcgio, que se le conocia con el iiombre 
de Estudio ociipb una linea de casas situadas en 
la calle que hoy se denominit JosS Gabriel Gar- 
cja, ciltpe las calles nombridas mo:icrnamente 
Arzobis.po Mcrino y IIostos. La Iradicion conser- 
vo el nombre de Xstudio para la calle Hostos y 
pwa la porcion de niaiB que eetsuba frente a el. 
Placer de los iE~tudios se le ha llnmado desde 
langos afic-s. 

El Estudio o Universidad de Santingo (que 
avI se nom.brb lo que fue Colegio de Gorjon) en 
1602, pasb a sor Seminario Conciliar y aiios mas 
tarde vino, rt ucr ~cgcnteado por la Compania de 
Jesus que habia fundado un colegio con bienes 
dejados para ese fin, por un vecino principal de la 
ciudad 'dc Santo Domingo. En manos jesnitas hu; 
ho de llegar a tener cierto esplendor y famkpues- 
to que alin teniendo pocos alumnos del pais, ve; 
nl.an a estudiar a ella estudisndo de tierra e islas 
cornalmnas, y estuvo funcionando hasta cziando 
los jesuitas fueron e~pulsados de Espana y sus 
clorninlos, quedando gola In. Universidail de San- 
to de Aquino que tambi6n fuiicionaba. 

,Esta celebmda Universidad tuvo su ori,gen Y 
fundamento en la bala del Papa Paulo 111, de fe. 
cha 28 deacbubre de 1538. Los dominicos tuvieron 
por contrincantes a los jesuitas que reclamaban 
para su Universidad prioridad e igi:aIdad de con- 
dicionea en cuanto a la calidad de su instituci6n. 
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Estas discusiones dieron lugar a que oficialmen- 
te se  reconocieran zsmbas UniversiJades, la de 
Santiago de la Paz y 1Gor:on y la de Santo To- 
mas de Aquino que persistio, unica, dirigente y 
sembradora universal de cultura. 

He llegado, senors ,  al fin de esta disertacion, 
en la cual no olvidando lo que en el fv!,rlt~ soy. 
es decir, un maestrc de ezcuela, he tocado scbre 
1s historia ds la educacion en Santo Doniicgo, 

que es *hacer un poro !de historia esencial, y he 
citadc a Hernan Suarez, el olvidado, descano- 
CICIL leJano rriaeatro rie escuela, perdido en la 
rii.Liilcca de loi tiempos pasados, al que imagino 
humilde y bueno como todo maestro, el cual, 
quizh, cuanta buena semilla regara en beneficio 
do la civilizacion de esta parte del mundo.. . 

Perionadme, senores, si os he cansado. 

Ciudad Trujillo, 
30 de diciembre de 1989. 

CENTENARIOS 

Paginas del Presidente de la Academia Dominicana de la Historia 

Z n  la primera i brevisima era de la Republi- 
ca -que solo fue de diecisiete anos i veinte 
dias- no ihmbo ocasion ni motivo para conme- 
morar el centesimo anivers'ario de prpceres o 
de gloriosos hechos historicos. 

Habia dos proceres, ya fene-idos, que sin du- 
da merecian tal homenaje. M uno, el Ilustrisi- 
mo i 'Keverendisimo Dr. Don Pedro #de Valera i 
Jimenez! Arzabispo de Sa,nto Domingo, domi- 
nicano nativo, ulnmo mitrado en la serie de la 
segunda era de la Colonia. fallecio e n  la Ciudad 
de La Haoana, Cuba, en 1830, victima del cole- 
ra morbo. El otro, el i lus t~y Jwnsconsulto, Es- 
critor i Fabulista, Dr. Don Jose Nunez de Ca- 
ceres, Jefe del movimiento revalucionario que 
ha pasado a la historia con el nombre de  La Inde- 
pendencia Efimera, murio en Ciudad Victoria, 
capital del Estado de Tamaulipas, E. U. de Me- 
xico, en  el ano 1847, cuando ya la Republtiua DO- 
minicana contaba tres anos de vida i de despo- 
tismo. Tenia, al morir, setenticinco anos. El na- 
talicio de ninguno de los dos proceres dominica- 
nos habia llegado aun a la edad centenaria. 

El Prelado debio cumplir los cien aRos de su  
nacimiento en los dias de la reincorporacion de 
nuestro pais a Espana. El Caudillo cumpliria el 
centenario de su natalicio en 1872 o sea cuando 
solo contaba siete anos el desalojo del ejercito 
espanol i el triunfo de la guerra restauradora de 
la soberania nacional en la segunda era de la Re- 
pulblica. 

Pero en esa segunda era, en un lapso de vein- 
te anos, ni los mandatarios en las funciones del 
Gobierno del Estado ni las desvalidas asociacio- 
nes de civismo i de cultura. fijaron su atencion 
en el deber civico i nacionalista de rendirles ho- 
menai~  a las nobles figuras historicas en el cm- 
tenario 1 r.italicio. 

Es  curioso el dato -i es  mui elocuente por su 
:qxritu de ecuariimi&xl i de americanismo- 
que en un momento historico Heno de promesas, 
en la iniciacion de la serie de los bienio3 consti- 
tucionales, se ofrece a la consideracion de pro- 
pios i de extranos. El dato es este que se enun- 
cia en sxguida: el primer centenario celebrado 
en el pais no fue en  loor i honra de un procer do- 
minicano. E'1 primer centenario celebrado en  la 
Cuna de America i Primada de las Indias fue el 
del natalicio del Libertador i Padre de la Gran 
Colombia. 

CENTENARIO DE BOLIVAR 

El Centenario de Eolivar fue celebrado en am- 
bos mundos. La celebracion culmino, como era 
justo esperarlo, en  la mano de republicas que, 
como una estrella de cinco radios, iluminan el es- 
cenario de la oibra majgna realizada en la Ame- 
rica d d  Su r  por el .genio del Libertador exi- iio. 

La Repu4blica Dominicana se adhirio, tpodes- 
t a  i cordiahmente, al homenaje continental ren- 
didole al Libertador el 24 de julio del ano 1883. 

'?El  mensajero" - e l  dece~iario que, dirijido i 
redactado por la misma pluma que al cabo de 
once lvstros escribe estas lineas evocadoras, ini- 
cia su pagina editorial de la edicion dedicada a 
la cronica de la celebracion del centenario con el 
parrafo que ,nos place transcribir como un eco 
del alma dominicana en la apoteosis de Bolivar. 
Dice asi:- '"Dia de iusticia! dia de reflexivo 
entusiasmo para el Nuevo Mundo! A1 rayar la 
aurora feliz de este fausto dia, una plegaria de 
gratitud, un himno de amor se  eleva de todo co- 
razon americano, i todo labio de hijo amante del 
porvenir de  la  America, (bendice lla memoria au- 
gusta del mas ilustre de los redentores de pue- 
blos que e n  sus anales cuenta la moderna histo- 
ria.- Quisqueya! tu, la hija predilecta de Colon ; 
tu, la iherohrn i la martir de la libertad, une tu 


