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LOS CUARTlLLOS Y CONTRAMARCAS DE LA 
RECONQUISTA DOMINICANA 

Por RAFAEL J. FOS,ALBA. 

A mediados del siglo XWI, Santo Domingo era 
el mas 'rico Ilwon de la corona de Francia. 

h!h la ida cuya actual sdberania comparten la 
repwiica de este mismo nombre y la de Haiti, 
h cria de ganado y las grandes prantaciones de 
cana de azucari algodoo, cafe, cacao, tabaco y 
campeche, constituian la base de tan gran mqw- 
za. 

El cuerpo social de la colonia estuvo dividido 
hasta 1789,- feaha del estallido de la Revolu- 
clon Frnmtesa,- en tres clases desproporciona- 
das y antagonicas: la de los seisoientos mil ne- 
gros esclavos que en realidad no tenian ningun 
derecho y sobre quienes pesaban los trabajos 
mas rudos y humillantes; la de los cuarenta mii 
mulatos libres y negros emancipados, wmpren- 
didos en la comun denominacih de "affran. 
ehis", que con ciertas restricciones podian po- 
seer, ejercer el comercio y practicar algunos ofi- 
cios, pero a los que j a m h  se confiaba una funcion 
publica, y la de los treinticinco mil europeos, es- 
cindida en dos suib-categorias: la de los "grandes 
blancos", propietarios y altos funcionarios, los 
verdaderos amos de la isla, a quienes todo estaba 
permitido, y la de los "pequenos blancos", que e- 
ran, cuando no obscuros aventureros sin oncio ni 
beneficio, f unoionarios subalternos, prof esionalev 
y administradores de fincas y fabricas. 

A los pequenos blancos no todo les estaba le- 
galmente autorizado; pero &llos se lo permitian 
a si mismos, ,especialmente contra los mulatos, a 
los que odiaban intensamente y por quienes eran 
correspondidos con usura (1). 

&n un terreno asi preparado, la Ttevalucion 
Francesa, al proclamar con la libertad el primero 
,de los dereuhos humanos, tenia que alcanzar, co- 
mo alcanzo, eco resonante en la colonia. 

Los "afik-an&isn del norte, capitaneados Por 
Oges y Gavannes, reclamaron con las armas en 
la mano la prmwlgacion en Santo Domingo del 
decreto de la hamblea Nacional, que en teoria 
les otorgaba la plenitud de su personalidad poli- 
tica. 

Santhonax, que en 1.789 habia arrebatado con 
s u  encendida oratoria el parlamento de Paris, 
sostenia dos'anos mas tarde que "las tierras da 
Santo Domingo debian peirtenecer a los negros, 
porque las habian ganado con el esfuerzo de sus 
brazos y el sudor de su frente" (2). 

No obstante, vencidos Oges y Chavannes, que 

(1) h a n  Jose Uovet, "Las Ronteras Espirituales", 
en "Alma Dominicana", V., Samto Domingo, 1935. 

(2) J .  C. Dorsaind, "Histoire #Haitin, Port au Prin- 
m, 1934, paig. 86. 

se habian refugiado en la parte espanola de la 
isla, fueron extraditados, sometidos a proceso 
inicuo y banbaramente enrodados en la plaza 
pubiica de be Cap., el 27 dk febrero de 1791. 
La oansecaiwcia de esta ejecucion fue el alza- 

miento, encabezado por Rigaud y Yinchinat, de 
los "aIfranahis" del sur hr del oeste, y durante la 
noche det 29 de noviembre del mismo ano, -a 
miz de un encuentro entre los mulatos de Ri- 
gaud y los pequenos blanccy de Port-au-Pdnce, 
que lograron para si la ayuda de las fuerzas me- 
tropolitanas.- veintiooho manzanas edificadas 
de la capital fueron destruidas por el fuego. 

Pocos meses antes, el tambaleante andamiaje 
de la dominacion francesa habia sido sacudiao 
por su base, y la noche del 22 de agosto fue la de 
un acontecimiento deqisivo: la sublevacion da 
los esclavos, (unanime m el norte y aunque un 
p x o  mas tarrdia, casi unanime, tambien en el 
oeste y el sur. 

A hierro y fuego, organizados en bandas de 
degolladores que no perdonaban a ninos ni mu- 
jeres, los negros vengaron sus largos anos de 
afrenta, opresion y tortura, y, por las noches, 
el resplandor del incendio alcanzaba a veirse des- 
de las Bahamas (3). 

Esta situacion, explotada en su provecho por 
ingleses y espaiioles, llego a ser tan critica para 
los franceses, que d comisario Santhonax, miem- 
bro de la Cmvenoion, enviado a Santo Domingo 
para que pusiera orden en el caos, no encontPo 
mejor medio, consecuente con su declaracion ci- 
tada, que proclamar la libertad de los esclavos 
el 23 de agosto de 1793 (4). 

&te tts el momento historico en que aparece 
en el escenario de las proesas antillanas el pro- 
toheroe de la nacion que pugna por serlo, Tou- 
ssaint Louverture, quien no tarda en ser duen? 
de la situacion, tras un paseo triunfal por tod:r 
la isla, incluida su parte espanola, que entonces, 
por el arbitrario balanceo de los tratados, per- 
tenecia a Francia. 

Al tomar posesion de la ciudad de Santo Do- 
mingo y antes de traspasar el mando a s~ her- 
mano Paul, ordena la acunacih de las intqe- 
santes monedas de plata de medio, uno y dos es- 
oalims, que estudiamos en obra monografia 
nuestra (5). 

( 3 )  Juam J d  Iilovet, op. cit., VI. 
(4 )  J .  C.  Dorsainvi!, op. cit., ,pag. 85. 
(5) Rafael J .  Fosalba, "Las Monedas de Haiti", esmi- 

dio presentado al 29 Cmgreso Internacional de His- 
toria de America, Buenos-Aires, 1937, (en curso de 
publicacion). 
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Dio a su {gobierno la forma de uha aubcracia 
militar; dividio la &la en seis distritos, al fren- 
t e  de los que puso generales de su'connanza, S. 
~eglamento severamente el trabajo de la tierra, 
obligando a los negros. ,por espacio de cinco 
anos, a servir en las haciendas de sus antiguos 
amos y vergajeandolos o ahorcandolos cuando 
se distinguian por su pereza, por lo que debe 
considerarse a Toussaint como el autor del pri- 
mer plan quiwuenial-que el mundo ha conoci- 
ao ( 6 ) .  

No hemos de apartarhos de nuestro tema, ni 
absorber el iimitado espacio de que disponemos, 
con la narracion de la epopeya libertadora, en 
que las m a s  patriokq dejaron tan mal parado 
.el prestigio del ejercito de Bonaparte, comanda- 
do por su cunado Leclerc y en que con su denue- 
do llegaron a la cumbre de la gloria en la 
Crete-&Pierrot; pero permitasenos recordar, pa- 
-ea nuestro objeto, que Dessalnies, el heroe ep6- 
nimo, ya gabernante vitalicio y educad? por 
Toussaint, "el primero de los negros", en los 
,ambiciosos principios del estado insular, unico 
y totalitario, se presento al frente de una huel- 
t e  barbaramente disciplinada en el ejercicio sis- 
temQtico de la fiereza, ante la ciudad espafiola 
de Santo Domingo, ocupada entonces y en vir- 
tud del acuerdo de Basilea, por los irestos del de- 
rrotado ejercito napoleonico que encabezaba el 
genpal Ferrand. 

Despues de varios dias de estreoho cerco, i- 
rrumpe en la ria del &ama una escuadra man- 
dada por el almirante Missiesy y luego de al- 
gunos encuentros con ingleses, franceses y crio- 
llos, Dessalines levanta el sitio y en su retirada 
va saqueando y arrasando todas ,las poblaciones 
que a su atilano paso encuentra. 

Los invasores que se retiraron por el sur, no 
llegaron a tan extrema crueldad, a pesar de que 
en todos los caminos paralelos a la costa, fue- 
ron hostilizados par los navios de Misaiesy Y 
debido a que entre sus jefes iba Petion, cuyo 
destacado rasgo de caracter era la nobleza. 

Libre Ferrand de los haitianos, organiza eii 
excelente forma la colonia; establece cuerpos 
regulares y de milicias nacionales; nombra je- 
fes de los departamentos a los criallos; atrae 3 
los que se habian exilado a las islas vecinas du- 
rante la invasion; inicia importantes &ras pu- 
blicas; hace funcionar de nuevo los cortes de 
madera; trabaja las ,minas, y estimula la wi: 
cultura, especialmente el cultivo del cafe y dei 
cacao (Y). 

Para llevar a cabo este programa reconshc- 
tivo, Bonaprte abrio en los [EBtados Unidos un 
credito que le propqrciono los recursos necesa- 
rios, y las guerras intestinas de ,Haiti le asegu- 
rrrn-n el sociegc, hasta que el 6 de Febrero de 
1806, se trabo un imprevisto combate naval en 
Palenque, entre naves inglesas y francesas, sa- 

(6) Juan Jose Llovet, olp. cit, VI. 
(7) Mmud Ubaildo Gomez, "Historia de Santo Do- 

minno'" La Veaa. R.  D.. 1928. tomo 1. ~ a a .  96. 

k n d o  victoriosas las primeras y siepdo este e! 
primer contraste sufrido por los franceses en Is 
parte espanola de la isla. 

Entretanto, Juan Sanohez Ramirez, secunda- 
do por Ciriaco Ramirez y Cristobal uiubert e in- 
conhrme con la dominacion francesa, se di6 a 
la &ara de conspirar para restituir a Espana su  
antigua posesion, favoreciendo sus propositos er 
secuestro de Fernando VI1 y los sucesos del ;s 
de mayo en Madrid. 

Descubierta por Ferrand la conspiracion d-: 
Sanchez ~Bmirez, tuvo este que expatriarse; 
pero habiendo obtenido recursos del capitan ge- 
neral de Puerto-Rico, Tonibio Montes, desembar 
co nuevamente en las playas del Este y ocupo 
la ciudad del Seibo el 2% de octubre de lEXW. 
El 7 de noviembre ahocaron ambos ejercito3 

en Palo Hincado, y trabado el combate, la suer- 
te se decidio desde d primer momento por los 
reconquistadores: pocos franceseq lograron aal- 
varse y el mismo Ferrand apelo al suicidio para 
cubrir la verguenza de su derrota. 

Aproveahando su triunfo y apoyado por 1m 
gentes del sur 'y  del Cibao, siguio hasta Santo 
Domingo y el dia 18 puso sitio a la ciudad donde 
habia asumido el mando el general Dubarquier, 
quien, reforzado por las tropas del coronel AIJ- 
ssenac, que se habia replegado desde Azua, pre- 
paro la defensa. 

El 12 de diciembre, una junta de delegados se 
reunio en el cuartel (general de Bondillo, proda; 
mo a Fernando VIII como legitimo soberano y r e  
conocio a Sanollez Ramirez como gobernador 
politico y militair de la colonia (8), librandose,' 
oon tal motivo y sin resultados decibivos, algu- 
nos conibates entre sitiados y sitiadores, hasta 
que los ingleses, que desde el principio de l a  
cruerra habian apoyado a los reconquistado re^^ 
enarbolando el pabellon espanol en Samana, se 
presentaron con una escuadra 4 mando del al- 
mirante Cumby y entre los dias 22 de mayo Y 
7 de junio bombardearon la plaza, que quedo po- 
co menos que reducida a pavesas. 

El 27 de diuho mes, fuenas de desembarco 
llegadas de Jamaia al mando del general Car- 
michael. robustecieron las de los reconqukCado- 
res, por cuyo motivo y a causa tambih de que 
los sitiados estaban carentes de alimentos y mu- 
niciones, se decidio D u h q u i e r  a capitular 10 
que rea,iim5 el 9 de julio con el .jefe britanico. 
prwia aprobacion de Sanchez Ramirez, y el 11 
entra~on las ixopas victoriosas a la nlaza. aue 
dos dias antes hahian desoaupado los franceses. 
embarcandose en los buques ingleSes surtos en 
la rada ( 9 ) .  

Desvues de contratar Sanchez Ramirez con 
Carmichael las ventaias que la colonia 0torgm.a 
a 103 inglesa y su comercio por su eficaz ayuda, 

(8) Antonio del Mmte y Tejada, "Risbria de Santo 
namingo!', Santo Domingo, 1590, tomo iii, p e -  
232. 

(9) Manuel Ubaldo Gomez, op. cit., tercera parte, p6g- 
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s e  embarco este, llevandose en compensacion uii 
cargamento de maderas preciosas y la artille- 
ria de 8bronce de la plaza, asi como hs mercade- 
rias y demas efectos abandonados por los fran- 
ceses, y dejando- la colonia inundada de las mone- 
das de cobre de que hablaremos dentro de Un mo- 
mento. 

Dados los primeros pasos de organizacion, S n -  
ohez Ramirez envio a .Espana a Domingo Nunez 
del Monte, a dar cuenta de los irilcesos y a solici- 
tar el concurso de la madre patria; pero, como es- 
t a  sostenia su guerra de, independencia, se con- 
n e t o  a delegw en M s c o  Javier Caro, para 
que  o r g a n t ~  la administracion publica, y aun- 
que  poco d3ilctiferas fueron sus gestiones, tuvo, 
al retirafse, el acierto de confirmar como capi- 
tan genefa1 a Sanchez Ramirez y nombrar tenien- 
.te gobernador al licenciado Jose Nuijez de Cace- 
Tes. 

Ninguna otra medida que desarrollara el or- 
den wlitico y. economico puso en p&dica, re- 
sintiendose sus ~estiones, por el contrario, del 
rutinarismo predominante en las demas colo- 
p ias  espanolas. 

No obstante los buenos deseos del nuevo go- 
hernador, las escasas rentas y la carencia abso- 
Juta de apoyo por p+e de la metropoli, mante- 
nian la colonia estacionaria, originandose gene- 
val descontento, que no tardo en manifestarse 
con alardes revolucionarios, reprimidos a mano 
fuerte (10). 

Sanchez Ramirez, quebrantado en su salud, te 
despidio del pueblo el 5 de febrero de 1811, pu- 
blicando una proclama en que se recomendabd 
la leal sumision a Bpana y )a paz con Haiti, y 
f allecio algunos semanas mm tarde. 

A la, muerte de Sanchez Ramirez, ie sucedio 
m el mando el coronel Manuel Cabaliero, con ca- 
iracter interino y secundado por el mismo tenien- 
t e  gobernador Jose Nsunez de Caceres. 

Pocos dias despues, desempeno tambien inte- 
rinamente la gobernacion el coronel Jose Masof, 
hasta que en 1813 se hizo cargo de la adminis- 
tracion publica y miljtar de la colonia, con ca- 
racter definitivc, el mariscal de campo Carlos de 
Wrrutia y Matos, "gobernante sin dotes, plaga- 
d.0- de los resabios del autoritarismo ciiarteler ) 
y funcionario venal y sin escrupulos" (11). 

En este momenh algido de la  bec conquista, 
Santo Domingo diataba mucho del florecimien- 
t o  de que goz6 hasta mediados del siglo XVII, 
a que hubimos de rehi rnos  al comenzar esta 
monografia, y es aue pocos pueblos !habia en- 
tonces tan desmaciados como el de aquella isla, 
que eii pocas decadas "paso de Primada a+Ceni- 
cienta de las IirdiaG Oocidenhles". 

SU historia se  movia dentro de un trianwlo 
tragico, cuyos vertiw eran la servidumbre colo- 
nial, el espectro rojo y negro de las invasidnes 

(10) Manuel Ubaldo Oomeg op. cit, a r t a  parte, p k .  
4 10%. 

(11) Mamwl Ubddo Gomez, op. cit., cuarts psrte, pag. 
.. 106: 

haitianas y el terror a sus propios tiranos: si es- 
capaba a la cadena europea, caia en las garras 
del rudo vecino africano, y cuando se libraba de 
ambos, tenia sabre la cabeza el sable de los des- 
potas criollos (12). 
Esa decadencia economica y social de Santo 

Domingo, ya habia sido augurada, de mtuchoa 
anos atras, por e1 Dr. Alonso de Caceres, oidor 
de la Audiencia, quien decia en un memorial ele- 
vado al ney en 1570, que tan amenazante situa- 
cion se debia a la falta de "mantenimiento", 
a la inactividad de los "conucos" y al acapara- 
mientos de las tientas de laboreo por el latifun- 
dio azucazero, qlue conducia a una constitucion 
social endeble y a formar una reducida oligar- 
garquia, enriquecida a expensw de la escasez 
y de la pobreza de los mas (13). 

A fines del siglo XVTII, la industria azucare- 
ra de Santo Domingo, que era la l b s e  mas fir- 
me de la riqueza antillana, tropezaba con obs- 
taculos formidables: la falta de mercados arigi- 
nada por las constantes luchas entre Inglaterra, 
Fbncia y Espana; el desamparo en que siem- 
pre la tuvo la metropoli; la dificultad cada vez 
mayor para importar implementos de a l t ivo  y 
fabricacion; la paralizacion en el trafico de es- 
clavos, y la emigracion en masa de los blancos, 
-factoreslos cinco que tanto contribuyaron a la 
depauperaaion de la otrora genijil Qukqueya, 
como al auge agreindustrial de Cuba, que ha- 
bia de ser la "Perb de las Antillas" y hacia don- 
do afluian los fugitivos de aquel infierno dan- 
tesco (14). 

En tales circunstancias, se agudizaba la cri- 
sis que abatia a la isla, con una poblacion redu- 
cida al minimo y convulsionada por lrrs Luchas 
internas y exteriores, a tal exremo, que los 
kutos eran abandonados por falta de consumo' 
o llegaban a precios irrisorios los que eran ofre- 
cidos en el mercado, notandose cada dia mas la 
falta de medios de cambio para que los pobres 
pudieran adquirir los quesos, la carne, la grasa, 
la miel, los granos, las hortalizas y el tabaco, 
sin que por nada se pudiera mejorar los j m a -  
les de hambre. 

El movimiento prinlcipal del comercio lo rea- 
lizaban los buques ingleses y franceses que a- 
r r ibban a puertos dominicanos para provisio- 
narse y cuyos tripulantes, alentados por el fa- 
vcrr que los cololoncs v libertos dispensaban a las 
monedas de cobre desde que tanto circularon 
en la isla durante la conquista y d primer ano 
be colonizacion, hacian correr a manos llenas 
los l>eniqu& y mus, resellados de exprofeso por 
las autoridades insulares. 

:Efectiv&~wnte : los celebres cuartillos colum- - 
nanos de Caklos y Juana que motipron otra 

(12) Luis Anrquistam, "La Agonla AntXhna", Madrid, 
lszS, pae. 113. 

(13) Ramiro Guerra y Bbnehez, "Azuaa y PubiaciOn e a  
las AntOAm". Hdbahs, 1935, pag. 58. 

(14) Ramiro Gnerm y Sanrhez, op. cit., e. 66. 
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monografia nuestra (15), recien fueron desmo- 
netizados por !real cedula del 16 de Julio de 1595. 
y su metal se labro de  nuevo coli los cunos de1 
castillo y el leon, que circularon profusamentd 
y llenaron una i;mpoeante y doble funcion eco- 
nomica y social (16), y se sabe que a principios 
del siglo XVII todavia trabajaba. activamente 
la casa de moneda de Santo Domingo, nada mas 
que para acunar estas piecas de vellon (17). 

Al desaparecer por completo tales signos de 
cam,bio y .no ser neemplazados por los que las 
cecas espafiolas batian sin cesa%-, tuvieron gran 
demanda los extrangeros que periodicamente 
eran resellados por las autoridades insulares, 
sobre todo dwante  las ocupaciones francesa, in- 
glesa y haitiana, segun explicamos con alguna 
extension y minuciosidad en otro trabajo nues- 
t ro  (18). 

Asi, por ejemplo, cuando la ocupacion de San- 
.to Domngo m- los ,britanicos, circularon copio- 
samente monedas brasilenas e hispano-amerim- 
nas con los diversos tipos d e  resellos de las ini- 
ciales G (mrgivs) R (ex) coronadas, que a fines 
del siglo XVUI y principios del XIX fueron es- 
tampados en Jamaica, segun explica Wood (19). 

L a s  monedas coloniales de cobre, de modulo 
mayor, profusamente acunadas en  diversas cecas 
europeas, .sobre todo en la de  La  Rochelle y du- 
ra* el eno 1767, ~reci~bieron en la isla de Gua- 
daliipe, a partir d e  1793 y para.su distribucion 
en Santo Uomingo y otras Antillas Francesas. - .  

diversas contrarmarcas con las iniciales R (+u: 
b1iquej.F (rangtise) o con G (ouadeloupe) den- 
t ro  de  una estrella, ta1,corno detallan ~ g i  (20), 
,wood (21) y Gutta&Adarns (Z), tomiindolo 
de  los a tudios  de Belmont, sobre los aesellos y 

(15) R a f d  J .  Fosaiba, "Las Primitivas Monedas de 1% 
Espaiiala", trabajo presentado al 29 Congreso In- 
teniacional de Historia de America, Buenas Aires, 
1937, (en aurso de publicacion). 

(16) ". . .Aidiivo de Imdias"; ley VLII, titulo XXIV, li- 
bro 1V de Jas "Reeopilaeiones del.. . . 

(17) F h y  A h o  Fernandez, "Historia Eklesiastica de 
Nuestros Tiempos", Toledo, 1611, pag. 36. 

(18) Rafael J. Foaalba, "h Menedas de Haiti", tra- 
bajo pnesentado al 29 C o n g ~ s o  Internacional de 
Histwia de America, Buenos Aires, 1987, (en caur- 
so de puiMicaciom). 

(1.9) Howbnd Wwd, "'Tihe Coinage of the West Indies, 
with especial reberenoe of the cut and mumters. 
tsrmped pieces", Nueva-York, 1916, paginas 113 a 
115, numeros 107 a 110. 

(20) E .  Zay, "Hbtoire Monetaire des colonies Fran- 
caisrs", Paris, 19a1, paginas 323 y 3.24, numeros 
84 y 85. 

(21) Howland Wood, qp. cit., paginas 103 y 101, 
mimeros 45 a 49. 

(M) Julius GuCtag y Edgar H. Adams, "Goinage of 
Mexieo, Cfoitral America, Soutih America and the 
West Indies". Nueva-York, 1828, numeros 4650 y 

4651. 

contramarcas habilitadas en Guadalupe para la* 
colonias francesas de las Antillas (23). 

.No siendo estas. suficientes para atendq. s u s  
menudas transacciones comerciales, Haiti rese- 
11o con un ancla coronada, o con una gran argo- 
lla 'en sustitucion de la corona, despues de  la- 
proclaimaoion de la ~epublica, todas las mone- 
das que pasaban por manos de sus comunas, d c  
acuerdo con el edicto frances del 13 de julio de, 
1781 (24). 

Sabre todo en Le Cap, durante el ano 1791 
y con las iniciales de la ciudad, -L.C.,- fue- 
ron 'contramarcadas muohas monedas de co- 
bre (25). 

Christophe, que d'urante el decenio de la esci- 
sion y con el titulo de Henri 1 .reino en el no r t t  
de Haiti,' "fue un hombre extraardinariaments- 
dotado. para el ejercicio del poder personal Y 
absoiutb, y la autor.idad emanaba de su persom 
como la luz de llama; fue el organizador poli- 
tico y economico de mayor envergadura que  
produjera el ochocientos americano; tuvo . ver- . 
dadera grandeza de genio y caracter" (26). 

Con muy buen sentido de  la realidad, orden6 
que circulairan libremente los .peniques y mus, 
en varias regiones y durante la reciente ayu* 
que los marinos britanicos- prestaron a Dessali- 
nes en .sus luohas por la independencia y que 
minuciosamente expiica Dorsainvil (27) ha- 
bian sido reselladas con las iniciales S( aint) 
D ( omingue) y N. S. D. colocadas en Driangu- 
lo, que s i n g n i f i h n  NordSaint-Domingue y nO 
Napoleon-Saint-DomiKgue, tal como erronea- 
mente interpretan los menciomdos wood (28) y 
Guttag-Adams (29), tomando al pie de la letra 
la infundada referencia de Zay (30). . 

Y, por ultimo, durante sus frecuentes inmr- 
siones por santo Domingo, desde 1W hasta  
1814, los ingleses no solamente reseNaron, como 
dijimos, sus propios [peniques y otros cobres ex- 
tranjeros, .sino que ac@iaron monedas que hoy 
son de extremada rareza, como la que d e s c r i b ~  
Weyl (31), con un busto magro y barbudo en e l  
anverso y la leyenda circular TVlRCWELLER- 
IVS/I.K. y en el reverso HISPANkOiLA y la fi- 
,gura cfe Britania, sentada frente al sol nacien*, 
sosteniendo una lanza en el brazo izquierdo y el 
mundo cruzado en la extendida diestra, con ?as 
mit'jnas enigmaticas leyendas y semejante eJE- 

1'23) Leon Behont, en "Le'Antillaise", de Pointe& . 
Pitre, 1905-7. 

(24) E. %y. QU. cit., paginas 186 a 198, numeros 9 a 18 . - 
(25) Howland Wood, q .  cit., pagina 116. 
(26) Juan Jose Llrnvetr cp. cit., VII. 
(27) J .  C. Domaiwil, op. dt.; pagina4 157 y siguien- 

tes. 
(28) Howslnd Wood, op. cit., pagina 116. 
(29) Juliuls $uttag BEdga~ H. Adam. qp. cit., nume- 

ros 46528 y 46hZb. 
(30) E. Zay, op. cit., p q. 234, no 87. 
(31) Adolph Weyl, "Die Fombert'sdhe Sammhng U-. 

bersacisoher Munzen umd MedaBcn", Beflin, 1878, 
tomo 11 "Annerika", pag. 795, nv 7621. 
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cncion y estilo, a los de los halfpence y farthings 
que a fmes del siglo XVIIII fueron troquelntbu 
con gran variedad y abundancia, por el Estado 
de  Pennsylvania, en las cecas de Filadeha, No- 
wer Hill y Birmingham (32). 

Con tales antecedentes, recordemos que du- 
rante los interinatos de los coroneles Caballero 
y Masot, fue el citado Nunez de Caceres el ver- 
dadero gobernante de la Capitania $eneral de 
Santo Domingo, a la que se esforzo por impri- 
mir braiisformaoiones radicales en el triple w- 
den politico, ecmamico y social. 

El1 ponderado historiador G w i a  (33). que e- 
logia ardorosamente la obra del ilustre criollo, 
dice que habria ido mas lejos en sus reformas 
ni hubiera podido desa~rollar con desembarazo 
las ideas progresktas y liberales aue germina- 
ban en talento vivisimo y despejado y consi- 
derado como ano de los mas solidos y cultivados 
de aauellos tiempos; pero no solo se veia cons- 
trenido a obrar eoma se lo permitian las circuns- 
tancias, cada vez mas tristes, de la colonia, eino 
aue tenia que luchar con la oposicion sistema. 
tica de los que, menos adelantados, temian el 
prwreso, apemdos a la vi@a rutina y a las mas 
absurdas teorias, y a,grega a la letra: 

; "En esta lucha constante, liriunfaroii al fin 
10s Partidarlos del papel moneda, que tanto se 
aigibban cada vez que se ponia sobre el tape- 
te  la cuestion de lhacjenda; y no obstante ha- 
ber propuesto el caibildo, m su oficio del 27 di! 
d r i l ,  que se acunase algiina moneda provisio- 
nal de cobre, la escasez de agente de cambio 
que se sentia en los mercados fue suplida coi1 
la emision de una cantidad de papeletas, de 
las cuales la menor era de un real, que comen- 
zaron a circular el 11 de setiembre de 1812, 
en virtud del bando publicado el dia anterior; 
pero esta medida no dio sino muy adversos 
resultados, porque como la gente de los cam- 
pos preferia perder sus frutos en las labran- 
zas, a venderlos por una moneda que para e- 
llos no representaba nada, y en los pueblos no 
hubo forma de introducirla, llegando a hacer- 
se insoportable la ~aralizacion que sufriro el 
comercio de viveres y frutos naturales, la pa- 
peleta vino a demeritarse tanto que nadie la 
queria coger ni a razon de cuatro pesos de la 
especie por uno de dro, siendo necesario reti- 
rarla de la circul&ion a poco tiempo y que- 
dando el comercio en la inopia sin el numera- 
rio, que ella representaba en las transaccio- 
nes gen~ralw. 

"Animado por el desea de remediar este 
mal. persistio el Lic. Nunez de Caceres en a- 
doptar un signo que mantuviera el trafico 
mercantil entre las poblaciones de la isla, y 
como conocia el caracter y las preocupaciones 

(22) Sylvester S .  Grosby, "The Early CoirUa of Ameri- 
ca", Boston, 1876, pag. 173. 

(23) Jose Gabriel G w h .  "Hietoria de Santo Domin- 
go", Santo Domingo, B94, tomo Ii, p6g. 34. 

de sus conciudndniios, se RjS o11 clua lo ,nins a- 
decuado erh I l a w  &dc\i\ntu \# pru rodclbn (\e\ 
cnbildo sobre nciiiii\cibii do i i i o i i ~ ~ i  1 provleio- 
nal de cobre, "seguro de que el pueblo no s61a 
la estimaria mas, sino. que no estaria expues- 
ta a 1.a~ inconveniencias del papel". 

"La idea, que habia sido rechazada el 6 de 
mayo en junta de autoridades, no t a d o  en ep- 
contrar buena acogida; pero se hacia i:mmprac- 
ticable porque el erario no tenia w n  que com- 
prar materiales ni para construir la maquin.1 
y asalariar operarios, ni irmurso alguno para. 
poner manos a la obra, de suerte que la fabri- 
cmion de los cuartillos de cobre que- circula- 
ron entonces, no vino a resolverse hasta el 23 
de diciembre, en que se vio.y examino el pro-- 
yecto en la junta de hacienda piLblica. 

''Cano para la acunacion de esta moneda, 
el Lic. Nunq  de Caceres, segun su  propia con- 
fesion, falto a las prevenciones de las leyes. 
y a las .reglas nu~mismaticas, "porque asi l o  
pedia la salud del pueblo", no pudiendo me- 
nos dz anteponer su conservacion a cualquier 
otro respecto, en la confianza de que nadie en* 
Santo,Domingo, por mas que deseara su per- 
dicion, seria capaz de desmentir estas vewda- 
des, resulto que el teniente coronel Francisco 
Valderrama, que era comandante ,general da 
armas y vivia en incesante choque con el a 
causa de s o  querer atemperarse i la posibili- 
dad de los fondos publicos, pidiendo continua- 
mente lo que debia haber., mas no lo que era 
posimble dar, dio informes inexactos al Gobier- 
no acerca de todo su proceder en lo relativo a-  
la consabida aounaeion, obligandole a pesar 
de qiie desde el 118 de noviembre habia dado 
cuenta a la 'hgencia, con testimonio por du- 
plicado del expediente abi&o sa ' re  el asun- 
to, a dar en su oportunidad una manifestacion 
el 13 de junio de 11813, en  la que, haciendo re- 
ferencia a una real orden que le comunico el 
Ministenio de Guerra, previniendole entre o-- 
t m s  cosas que dijera teminantemente la ra- 
z6n y motivos en que se fundo para obrar en 
la f m a  que lo hizo, lagro quedar j~ustllcado: 
que el historial verdadero de todos los antece- 
dentes; desbaratando asi los planes aviesos Y 
,las intrigas de los que veian en su 'populari-- 
dad un peligro y en sus ideas ,u,m amenaza,. 
pues en su afan de introducir economias ha- 
bia propuesto nada menos que no hubiera 
guarnici6n a sueldo, sino que se cubriera los 
puestos precisos con los vecinos, a titulo de 
servicio patriotico, lo que como era natural l e  
concito la mala voluntad de los hombres de 
a m a s  y la abierta o~osicion de muolias de las 
principales autoridades" (34). 
Sin embargo, no todos los historiadores domi- 

nicanos ninden justicia a los altos merecimien- 
tos de Nunez de Caceres y a su previsora ges- 
tion economica, y asi Del Monte y Tejada, ha- 

(34) So& Ga'briel Garcia, op. cit., palqinas 34 s 36. 
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eiendose eco de las infundadas "Notieii de lo 
que presencio el Dr. Morillas, escdas  por el 
mismo" (35), dice erroneamente que 

"aquel mandatario no encontro otro medio de 
salir del apuro en que se hallaba el erario, 
que el de celebrar junta de 'hacienda y proba. 
blemente con intemencion de otras auJorida- 
des superiores, y acordar la emision del pa- 
pel moneda que en efecto se verifica par los 
anos de 1812 a 1813. 

"Por lo pronto hubo algun respiro, tcniendo 
ya la tropa y los empleados con que proveeme 
de subsistencias; perp esto no fue mas que m 
paliativo .subrogando un mal por otro me- 
ncir, pero que a la larga habria de producir fu- 
nestos resultados: vinieron como era natural 
el descredito del papel-moneda y el cancer del 
Agio, su consecuencia inmediata, desmerecien- 
do el papel-moneda un '76% ; lo que dio lugar a 
que levantasen el grito la tropa y 10s emplea- 
dos, quejandose con sabrada razon de que dan- 
dose los pesos en papel por e! mismo valor que 
en metalico, sus sueldos venian a quedar re- 
ducidos a la cuarta parte. 

"Los subinspectores de art.illeria tomaron 13 
iniciativa en la reclaimacion, pidiendo a S. M. se 
mandara que los sueldos se pagaran en efecti- 
vo o en metalico o en caso de ser en papel-mo- 
neda se les diese el equivalente segun el agiu 
que c o d a  en la plaza; y asi se decreto come 
era justo, mas el teniente gobernador y asesor 
general Nunez de Cheres coiisulto entonces 
la supresion del papel-moneda, medida intes- 
pc t iva  que causo ,gravishos perjuicios a los 
tenedores del papel por np haber dinero efec- 
tivo con que indemnizarlo, porque aunque se 
admitio dioho papel para la redencion de m- 
pitales de censo de bienes regulares y se echo 
mano de algunas cantidades de monedas de co- 
,bre que existian, es* no fue bastante a cubrir 
la totalidad de las emisiones que se habian he- 
cho. 

'%&a vez fueron los perjudicados los pro- 
pietarios y comerciantes a quienes se dieron 
bonos o se les reconocieron creditos contra el 
erario por la suma que no pudo indemnizarse 
en dinero efectivo, los cuales nunca fueron sa- ... -- 
tisf echos" (S]. 

Ante o~iniones tan encontradas, y despues 
d e  recordar la tradioion numismatica de Santo 
Domingo, siempre favorable a las piezas auxilia- 
r e s  de cobre, - al extremo de que constituye 
.una excepcion en la Ameirica colonial, segun ex- 
plicamos en otro trabajo nuestro (3n, - vea- 
mos lo que dice en su propia deensa y con inty- 
resantes antecedentes y pormenores sobre l? Si- 
tuacion aflictiva que atravesaba la sufrida isla, 
el  propio Lic. Nunez de Caceres, en valiente ex- 

(G3F.l Antonio d d  Monte y Tejada, op. cit., pag. 279. 
(M) Antonio del Monte y Tejada, op. ci+, pag. ,279 Y 

aso: 
(37) R.& J. Fasalba, "Los r e ~ d b a  de la lbve y Is 

meta", Montevideo, 1937, pag. 13. 

~osieion que el 26 de junio de U313 elevo al men- 
cionado mariscal Urrutia y Matos, capitan gene- 
ral de la colonia e intendente de su capihl. que 
extiractada publico hace mas de medio siglo ms 
renombrada revista antillana (38) y q"e a h m  
tenemos el singular privilegio de transcribir in- 
tegramente y a continuacion, debido a la co r te  
sia del Doctor kailio Rodriguez Demorizi, muy 
di'gno y prestigioso acadMco-swetario de l a  
Historia de la Republica Dominicana: 

"En vista de la real orden comunicada por 
el Ministerio de Guerra de esta Capitania Ge- 
neral, la cual, entre otras cosas, se previene 
que yo manifieste terminantemente las razo- 
nes i motivos en que me funde para resolver 
la construccion de moneda de cobre, i con cu- 
yo objeto se ha servido V.S. pasarmela, deba 
exponer que desde el 18 de noviembre ante- 
~ i o r  di cuenta a la regencia del &ino, con tes- 
timonio por duplicado del expediente abierta 
sobre este asunto, i el que acompane con el 
informe constante de la copia simple que &o- 
ra  exhibo en el numero primero, i el que sin 
duda no pudo tener a la vista el Gobierno al 
expedir la Real Orden, segun su misma feoha, 
que es el 23 de diciembre, i la fabricacion de  
la moneda de cobre no vino a resolverse aqui 
Basta el 29 del propio mes, en que se vi6 Y 
exasmino el proyecto en Junta de Hacierda 
Publica hasta entonces fue ima>ractic+le la  
idea, i aun repetida en otra Junta el 6 de ma- 
yo; no obstante que el Ay,untamiento la pro- 
puso en su oficio del 27 de abril. 

"De manera que si el sargento mayor de la 
plaza informo al Gobierno qee yo 'habia auto- 
rizado antes del 29 de diciemlbre la fabricacion 
de esta especie de moneda, se aparto de la 
verdad de los hechos, i di6 poir sentado lo que 
todavia estaba solo en embrion, i no hubiera 
podido llegar al estado de madurez, si la mo- 
neda de papel que se adopto antes de la de co- 
bre, no hubiera allanado las dificultades qu* 
al principio detuvieron la empresa; poqye 
cuando el Ayuntamiento insto a ella no tema 
la Hacienda Pliblica con que compraT mate- 
riales i la maquina i asalariar operarios, ni re- 
curso alguno para poner manos a la obra. 

"Todas estas circunstancias i las razones 
que pusieron a la Junta en la forzosa necesi- 
dad de adoptar i resolver la construccion de 
moneda de cobre, estan manifestadas en el ex- 
pediente i en el informe con que lo eleve a la 
Regencia del Reino por conducto del Ministe- 
rio de Hacienda; i aunque el haber cumplido 
de antemano i ? su debido tiempo con lo que 
ahora se me pide, parece que se me eximia 
de hacer una nueva manifestaeioil; con todo, 
como por el tenor de la  'Real Orden se deja 
conocer la extraneza que ha causado al Go- 
bierno mi resolucion, no puedo menos c e  au: 
mentar los demas motivos que concurrieron : 

(m) '"Re\ista Cientifica y de Conocimientas Utiffh",, 
Santo Domingo, 1884, ano Ii, n.umeros 14 y M 
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que a mi entender justifican de nuevo esta ane- 
dida. 

"Todos saben en Santo Domingo, que a mi 
ingreso al interino mando politico de la inten- 
dencia, no habia en cajas un medio real; que 
el soldado estaba materialmente descalzo i no 
vesbiklo, sin6 cdbierto de harapos, pues los, 
que mas hacian la centinela ensenando la es- 
palda en carnes vivas; que solo recibian una 
racion de carne, de tan mala calidad y tan 
~ercenada, que no la querian, i eran incesan- 
*es los requirimientos de los jefes militares 
por el remedio del mal, a que no era facil a- 
cudir porque esa racion se daba por un asen- 
tista que estaba en el caso de imponer la ley, 
no solo a la plaza sino a todo el publico; i ya 
30s hacendados habian formado una liga para 
no venderle ganado por el bajo precio que le 
~frecian, llevados de que por capitulo de SU 
contrata no podia vender a otro. 

"Por fortuna, ee recibieron cien mil pesos 
,en 13 de mano de 18l1, i con ellos, a muy ri- 
gida economia, pudo respirar~e de tanta an- 
gustia: se atendio al vestuario de la tropa i 
,a lo mas preciso, hasta donde se (pudo; pero al 
ano ya estabamos otra vez en los mismos a- 
prietos, porque ;que son cien mil pesos paird 
sostener una plaza de m a s  exhausta de to-2 
do- i organizada de modo que debe consumir 
a l  ano trescientos mil pesos por lo bajo, para 
eus gastos comunes y m precisos? 

"Ya desde entonces comenzo el grito por el 
papel-moneda i yo resistido a darlo a luz pre- 
viendo s u  inutilidad y porque hallaba otro 
medio de canservaunos sin tanto sacrificio. 

'6onducido de estas luces, siempre fue mi 
tema pedir al jefe militar que todo se atem- 
perase a la posibilidad de los fondos publicos, 
porque no ignoraba que el pedia lo que debe 
haber, mas no lo. que era posible dar; pero 
mis reparos no tenian lugar, i en este ince- 
sante choque, lejos de mejorar el servicio, er:r 
inevitable que padecieira, i al cabo declinar en 
desavenencias, que es el peor de todos 10s es- 
tados. 

"Nunca pude pretender que no hubiera 
guarnicion, sino que no la hubie~a a eueldo 
no (habiendo de donde, #i que el vecino cubrie- 
se los puestos precisos de guardia como un 
servicio patriotico, i como acaban de hacerlo 
todos e campana abierta durante los nueve 
meses J' e sitio. 
"Yo se muy bien todo lo que ofendio esta 

propo&ion, porque he tenido en mi persona 
yoconcepto todas sus consecuencias; w r o  10 
hice i lo hare siempre que me lo dicten las cir- 
cunstancias en que nos hemos mstos en San- 
% Domingo, poirque estoy cierto que otras 
plazas tan interesantes como esta se guwde~i 
de  ese modo por otras naciones divilizadas 
que conocen el ,arte de la guerra, i porque 
mientraa no se demuestre que el que no beno 
-sin6 para ciento, puede gastar como mil, debo 
mantenerme en que la razon esta de mi paree. 

i que si no se quiere darle su lugar, es menes- 
ter que vengan a Santo Domingo los caudales 
que basten a soskner en otra forma 

"Como alguna v a  he podido leer alzo de 10 
muoho que hay escrito sabre papel amoneda- 
do, i cuando puede ser ,util seryirse de el para 
aumentar la circulacion expendiendoh hasta 
cierta cantidad limitada, tocaba que las cir- 
cunstancias de esta plaza eran las mas con- 
.trarias a este arbitrio, i que apenas coanenza- 
rian a- cir- los billetes, inmediatamente 
desapareceria la poquisima plata sonante que 
sostenia el trjfico, i se iria inmediatamente 
fuera. 

"Tan bien se ha verificado a la letra, que no 
se  ve un peso fue* en manos de nadie, i por 
cuatro en papel no ha7 quien lo cambie a los 
nueve meses ; ianperase de aqui a que doloros z 
extremo debe llegarse si dura nueve meses 
mas esta desgracia. 

"Se despreciaron los medios de aumentar 1% 
riqueza publica, que se deriva de la privada, 
nn ohshnte que desde el princi,pio me esfor- 
ce a inclinar el animo de los habitantes a tm- 
bajar en su fomento, pero e s t a  avisos no pa- 
dian ser oidos porque no lisongeaban mucho 
las ideas de los proclamadores de la papeleb 
que no cuesta trabajo; i lo que ahora se sufre 
i nos espera, no lo p a d e -  ani patria porque ya 
lo haya traido, sino porque solo no pude re- 
sistir el punal de sus asesinos, i si habia da 
acabar con estrago, la prudencia dictaba qua 
se prefiriese una muerte lenta. 
"I que podria servirme la prevision de 

tan desgraciadas resultas, si no habia de con- 
trarrestar a su fuerza poderosa en todo aqud 
empeno que estuviese en mi arbitrio? 

"Asi lo procure mientras estuve encargada 
del mando interino, economizando todo cuan- 
to podia las erogaciones, a pesar de !os -- 
bates de un partido superior a mi resistencp 
individual, que solo pedia sueldos i gastos sil! 
limites; pero yo que abservaba su seguera 1 
estaba tacando que cuantas mas papeletas sa-  
lieran de Tesoreria mayor debia ser el que- 
branto que se causasen a si mismos i a la cau- 
sa publica, he sufrido en esta lucha las morti- 
ficaciones que no es facil ponderar, por dete- 
ner sus pragresos i disminuir en lo posible 10s 
danos irreparables de esta especie de moneda 
en las aircunstancias que la han heoho adop 
tar  en Santo Domingo. 

"Juzgue desde luego que el medio mas ade- 
cuado era llevar adelante la propuesta del Ca-- 
bildo en su oficio del 27 de abril del ano pnsn- 
do de 1812, sobre acunar alguna cantidad de 
moneda ~rovisional de cobre, seguro de que e1 
pueblo no solo lo estimaria en mas, sino que 
no estaria expuesta a las inconveniencias del 
papel. 

"Me animo tambien a estq resolucion. d 
embarazo que se toco al princi~io para el tra- 
fico memtrlo, !pues siendo la p ~ e l e t a  menos la 
de un real, no era facil imprjmir i amortizar 



en poco tiempo el n'unero suficiente para el 
menudeo, i sin este alivio de paeo aprovecha- 
ba a la tropa, al jornalero i a la.gente @re, 
que tienen que comprar para su alimento 
m u c b  cosas menores que valen medio real 
o un cua!rtiilo, i no podian hacerlo sin la ano- 
neda que lo facilitara. 

lo mismo que soy natural del pais, co- 
n a c o  un poco el caracter i las preocupaciones 
de sus habitantes, i aqui lo mismo que en to- 
das partes, se distinguen los de la capital de 
los que nacieron y viven en los pueblos inte- 
riores. 

"Asi tuve presente que cuando en el ano de 
1781 corrio la gapeleta en esta isla, aunque 
,los "situados" faltaron muy poco tiempo, i 
era otra la fortuna jpdblica no circulo, f u e n  
de los muros, #porque ni la {ue!rza ni nada pu- 
do hacer que la admitieran en los lugares in- 
teriores a ningun precio. 

"Por el contrario. la an t igu~  moneda de co- 
bre a razon de cincuenta cuartos el real, siem- 
pre se conservo en ellos, i la han manejada 
aun durante el gobierno frances; i de aqui era 
preciso inferir, que no {habiendo aihbra plata 
sonante que nos mantuviera en circulacion 
con el resto de la isla, debia adoptarse un sig- 
no que mantuviera las relaciones mercantiles. 

"La capital carecia de carne, sebo, tabaco, 
granos y demas frutos que le vienen del inte- 
rior, i repugnando los poseedores de estos ren- 
glones de papel, no podia establecerse otro me- 
dio de trafico que la moneda de cobre a que 
estan acostumbrados. 

"No me equivoque en esta inferencia, pues 
en muchos pueblos no hay forma ni manera 
de introducir la papeleta, i si corre con rpre- 
mio el cobre, i a no ser por el auxilio de esta 
m o d a .  m i a  Ya insopodble la escasez de 
viveres y frutos naturales que estamos sin- 
tiendo desde que comenzo la papeleta, porque 
esa gente se  retrae de venir a vender por esa 
moneda, i segun su indole, mas bien permiti- 
ran que se pierdan en las labranzas, o no los 
sembraran, que darlos por anos signos que pa- 
ra ellos nada representan, i de que huyen CO- 
mo de la peste. 

"A esto se agrega que en la ejecucion del 
proyecto nada se ha perdido ni pierde la Ha- 
cienda Publica, sino antes ,bien gana un ter- 
cio, deducidos los gastos de material y sala- 
rios de los obreros. 
"Es una moneda que una vez de aprobada 

por el Gobiiem no tiene porque recogerla. 
como debe suceder con las *papeletas, porquz 
el pueblo la estima, es permanente, i siempre 
servira para el cambio i los manejos de joma- 
leros i pobres. 

"Todo se calculo i examino en la Junta de 
Hacienda, i ~ o n o c i d a  generalmente la utili- 
dad, de untinime acuerdo se  adapto i puso en 
planta. PO rque las niirgentes necesidades en 
que aiqu se vive de continuo, no dan tiempo 
para proponer y consultar, sino que es preciso 

ejecutar desde luego el remedio que se encuen- 
tra a tales males. 

"hn todas estas medidas no se ha llevado 
otro objeto que el de conservar siquiera el cas- 
co de la nave que se  va a pique, mientras se- 
rena la borrasca que esta corriendo. 

"Mas claro: aqui no se ha tratado de otra 
cosa que de dar de comer, no de aumentar los 
fondos del erario pibblico, o de emprender o- 
bras que no sean absolutaznente indispensa- 
bles para la vida. 

''Con que si esto no puede lograrse de otr~i 
modo que echando mano de propios recursos, 
aunque p a m a n  los mas extradinariol  i o- 
puestos a las l e ~  civiles, i aun a las constitu- 
cionales del estado, la ley de la Necesidad ea 
superior a todos respectos, i el dereoho natu- 
ml, mas antiguo que el de gentes, autoriza a 
poner en ejecucion los medios de conservar al 
hombre, por quien son las sociedades y las le- 
yes, i que tienen un derecho autorizado a co- 
merciar y comer. 

"Yo tengo para mi que hay mucha diferen- 
cia'entre batir moneda con el destino i obje- 
to con que lo hacen 110s estados y monarcas, i 
autcnSzar unas piezas de cobre de tan corto 
valor como un cuartillo, no en nombre de la 
provincia o del magistrado, sino del principa 
que manda; no para traficar con otros pue- 
blos, sino para manejarse en casa como podia 
hacerse por medio de signos convencionales; 
no para hacer gastos superfluos ni extraurdi- 
narios, sino para mantener la vida de un pais 
arruinado, donde la miseria ha llegado al u1; 
timo extremo, donde el jornalero no encuenk 
tra quien lo ocupe, i donde falta poco para 
verse al pueblo reducido al primitivo estado 
de la pemuta, que no es comparable con 109 
habitos de los que han gustado de la vida so- 
c+able en que la moneda tuvo su origen. 

''Este es el verdadero cuadro de Santo Do- 
mingo cuando se resolvio la fabricacion de los 
cua~tillos de cobre, i ojala que con este arbi- 
trio pudiera remediar sus necesidad.? 

"Yo se bien que falte a la prevencion de Im 
leyes i a las ~ e g l a s  nurnismaticas; pero asi lo 
pedia la galud del pueblo, y no pude menos do 
anteponer su conservacion a cualquier dtro 
respecto, en la confianza de que nadie en San- 
to Domingo, ipor mas que desee, es capaz de 
desmentir estas verdades. 

"Mas si por algun motivo pueden ser SOS- 
pechosas, me persuado que no lo seran las 
del muy ilustre ayuntamiento. 

"Acumulo a este manifiesto la copia del ofi- 
cio ultimo que me paso aquel cuenpo en 28 d5 
abril de este ano, marcado con el n9 2, pidien- 
dome que se suspendiera la impresion de ma- 
vur niimero de papeletas, i se actfvase la cons- 

4ruccion de la moneda de cobre cuanto f u h e  
posible, hasta completar la cantidad que se a- 
prabo en Junta de Hacienda, por lo$ perjaioios 
que aquellos ocasionan, i que no se experimen- 
tan en la segun*. 
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"1 si todo esto no justificase mi resolucion, 

apelo al testimonio de VIS., que esta tocando en 
s u  diaria experiencia las dimultades que ofre- 
ce Santo Domingo para sostenerse sin tal re- 
curso. 

"Las cajas no tienen ingresos ,no hay agrl- 
cultura, no hay artes, no lhay comercio; la 
poblacion es muy escasa, i pobre en el ultimo 
extremo, i ni con la fuerza por medida se po- 
dria sacar del vecindario lo preciso para los 
gastos indispensable8 de un mes, si hubiera 
hombre tan desconsiderado que fuera capaz 
de intentar este absurdo, pues jcomo se  ha de 
vivir si no se acuna.Ia moneda de cobre i se 
toman otros arbitrios que ayuden a sostener 
este cuerpo sin jugo ni substancia, mientras 
8e asegura la fortuna de la nacion i le sople 
viento mas favorable? 

""Y s pueblos no se  gdbiernan con apices l e  
gales ni con esperanzas remotas, sino con 
providencias ejecutivas, practicables y acomo- 
dadas a las circunstancias, o a lo agudo de la 
enfermedad que sobreviene; con que siendi 
por las ocurrencias de esta isla sus males de  
un caracter extraordinario, el Gabierno que 
h a  M i d o  cuidar de su conservacion, se ha 
vis te  precisado a valerse de estos extremos, 
10s cuales aunque parece que salen del orden 
comun, han sido no obstante muy analogos a 
la naturaleza del conflicto, i la prueba esta en 
que si$l eniermo no se  ha  restablecido, al me- 
nos se  sostiene con su aplicacion. 

"Bien preveia los cangos a que se sujetaba 
esta medida. pero en  presencia de toda3 me 
determine a ella ponque la calamidad phblica 
fo demandaba imperiosamente, i debi sacrifi- 
car mis opiniones privadas i arrojarme a cual- 
~ u i e r  peligro por la salud del pueblo. 
"&tos son los principios que han guiado .mi 
conducta publica e n  este negocio; estas son 
las razones en que me funde para la emision 
de la moneda de cobre. 

"Acaso no satisfaran los deseos del Gabier- 
no, pero ellas tranquilizan mi  conciencia, i 
cuando me asiste este interior consueIo, vere 
desplomarse sobre mi cabeza la maquina del 
mundo con animo imperturbable." 
Ea posible que este documento resulte para 

muchos desproporcionado al espacio de que dis- 
ponemos para nuestro trabajo; pero no hemos 
trepidado en transcribir10 integramente porque, 
aparte.de su alto interes historico y de que dilu- 
cida algunos puntos obscuros de la numismatica 
americana, es, dentro de su patetica y energica 
sencillez, un convincente llamado a los buenos 
sentimientos, al  sentido comun y a la razon. 

Ahora nos toca agregar que estas interesan- 
tea piezas de cobre no fueron acunadas, como ge- 
peralmente se afirma. en la tercera ceca domi- 
nicana, que hasta fines del siglo XWII funciono 
en  la calle Arzobispo Merino, entre las ahora Ila- 
rnadas de San F'rancisco y Mercedes, - cuyas 
r u i n a  despertaban el curiso interes del turista 
basta que fueron demolidas despues del ciclon 

que el 3 de  wtiembre de 1930 dejo en escombr& 
m ciudad, para edificar. en su lugar el actual 
mercado municipal, - sino en el convento de la 
Compania de jesus que anMa ocupa el iviiniste- 
rlo de Hacienda. 

La maquina que se utilizo al efecto fue cons- 
truida en la misma ciudad primada, siguiendo 
el antiguo sistema de balancin, y parece q,ue en 
el tallado de los troqueles y mutras intervinie- 
ron muchos grabadores, no todos con suficiente 
experiencia en su arte, a juzgar por el numero 
extraordinario de variedades de estilo y tecnica 
que conocemos y tambien poseemos en nuestro 
gabinete nu.mismatico. 

Hay piezas acunkdas en bronce, las menos y 
todas las demas lo fueron en cobre; para aque- 
llas con el ,metal que fue parte del botin toma- 
do a los franceses y reunido en el castillo de San 
Jeronimo, que el general Carmiahael olvido em- 
bhrcslr cuando los ingleses evacuaron precipita- 
damente Santo Domingo, poco antes d e  la Re- 
conquista. 

Entre las citadas monedas de nuestro gabine- 
te, las del avanzado y experto colecci~nista Sr. 
S. Bolivar Pereyra, de- La Vega, R. D., las del 
Museo Nacional de Santo Domingo y las de lac. 
galerias de , I r  Amencan Numismaic Society, de 
Nueva York, - cuyas fotografias debemos a la. 
amabilidad de sus directores, Doctora Abigail 
Mejia de Fernandez y Mr. Howland Wood, - he- 
mos llegado a clasificar 'mas de trescientas va- 
riedades y com~binaciones de anverso y reverso,. 
cuyos grabados van anexos a esta monografia. 

De t a l  importante conjunto, hemos destacado 
las treintiseis monedas. que ostentan mayores 
caracteristicas diferenciales y proponemos a los. 
coleccionistas americanos como tipos de clasifi* 
w i o n .  

Las primeras diferencias que se  advierten es7 
tan en el peso, que oscila entre 2.15 y 6.41 gra- 
mos y un el modulo, vari&.de de 19 a 243'1 mili-. 
metros, y luego en la grafila, donde se  caracte-. 
rizan : 

19- Las rgrenetis o circulos de perlas, como 
en las piezas numeros 4, 7, 9, 10, 12 y 16; 

29- Las orlas de pequenas rayas paralelas, 
dispuestas en direccion del centro del disco 
y limitadas por dos circunf.erencias concentri- 
cas, como las numeradas con 5, 14, 1'6, 1'7, 20, 
21, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33 y 36; 
39- Las destinadas, como los numeros 1, 2 

Y 3, Y 
49- Las que carecen de grafila, a veces por 

desgagte de los cunos, como las piezas 8, 13, 
22, 25,.27, 28, 34 y 0i5. 
)El estilo de las coronas reales ofrece tambien 

gran cantidad de variedades, segun tengan o n6 
perlas, y por su tamano y el numero y disposi- 
cion de las diademas o arcos que las cierran 1101' 
arriba. 
.Lo mismo ocurre con las guirnaldas de leu. 

re1 del reverso, que a veces se juntan hacia a- 
rriba y otras estan separadas pm una roseta de  
seis perlas dispuestas en sentido hexagonal m n  
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una septima en el centro aparte del numero va- 
riable de hojas que se cuentan .en cada monedg. 
- Tambien son variab1,es en tamano, forma y 
distancia y segun lleven o no puntos a la dere- 
aha, )as - iniciales F(ernando)- VJi y S(anto) 
D (omingo) . 

En algunos casos, la S. y la D. mupan con, los 
numeros de la fraccion Y4 que expresa el valor, 
10s angulos de un rom,bo imaginario, y en otros 
el mismo valor esta expresado debajo de a m b a ~  
letras, que siempre se ven dispuestas en senti- 
do horizontal. 

Obsemse que estas UItimas vaeriedades son 
las que exolusivamente 11,evan las rosetas orna- 
mentales de puntos a que acabamos de hacer re- 
ferencia. . . 

A pesar de que hablamos de gran numero de 
variedades, t a l a  mane& "de pecesidad" o e- 
mergencia son en la actualidad extremadamen* 
e s a  sas, porque su condicion anepigrwa resta- 
ba interes a los coleccionistas extrangeros, en 
s u  incapacidad para identificarlas y clasificarlas9 
y todas las que quedaban en manos de patriotas 
dominicanos y de amantes +nconscientes de las 
curiosidades, fueron recogidas y fundidas con 
destino a la acunacion de las cuartillas republi- 
canas de 1'844 y XW. 
..vY-a tal punto es exacta esta rareza, que se ad- 

vierte en coleccioaes famosas y especializadas 
.en el coloniaje americano, como son las de los se- 
nores Oscar klbaeh, A. Jviulle de la Cerda, Ca- 
yetano Vidal Valenciano, Migud Mazamedo, 
Conde de Ezpeleta, Jules Mieli, ,Pablo B w h ,  Ma- 
.nuel Araujo y Jwd'ice dos Santos, y en Espana 
'mismo son piezas de museo. 
: '  Jh e l  Museo Nacional de Santo Domingo, no 
hemos visto masr que doce de estas monedas. 

- Maillet (39) y Gampaner y Fuertia,s (40) men- 
cionan y describen un solo tipo de esta moneda, 
s in dar explicacion alguna; Weyl (41) hace ,lo 
mismo con las once (variedades v los dos .dibu- 
jos de !a magnifica coleccion ~onrobert,  omi- 
tiendo significativamente toda exvlicacion: Vi- 
da1 ~ u a d r a s  (42 tambien cita 'inco varieda- 
des y .r-roduce una, con igual silencio sobre 1- 
antecedentes de la acunacion; el mismo mutis- 
mo &ea a los trece ejemplares de la coleccion 
Guttag, que estudia Adams (43), y hasta Medi- 
na, tan acucioso en sus obras .historicas y numis- 
matica~ de Hispano-America, pasa por alto cuan- 
to pueda relacionarse con estas piezas, y al citar 
las siete variedades de su coleccib, se limita a 

(39) C o r d  Prospero Maillet, 'Catalogue ,Dxmiptif 
des Monnaies Obidionales et de Neeessibe", p - 
ris, 1%, Umina XLtiX, nQ l. 

(40) M. Csnupamer y M a s ,  "Memoriafl Nmmisnaatico 
B~afiol",  Madrid, 1868, tomo 11, pagliia 255, nu- 
mero 14. 

(al) Adolph Weyl, qp. cit., nuheros 7622 y 7832. 
(42) Manuel Vidd y Q d r a s ,  "Ca.talogo de la W c -  

cion de. .. . . ., nv 1 W  y lamina 7912. 
(43) Jdius Guttag & JMgm D. Adams, op. c i t .  nume- 

ros 4643 a 464%. 

transcribir (4) una breve anotacion erronea de 
Zay. 

Este distinguido numismatigrafo frances 
describe y a-eproduce en grabado una de estas 
monedas acunadas s&bre otra de excepcional ra- 
reza de Dessalines, el procer que se proclamo en 
1804 emperador de Haiti bajo el nombre de Jac- 
ques 1 (451, asi como un "oentime de gourde" 
de la Republica Negra troquelado sobre otra va- 
riedad del cuadillo de la reconquista (46), y no- 
sotros nos uganamos de poseer precisamente tres 
de estas piezas que estudiamos, pasadas luego por 
los cunos de un centesimo del presidente Boyer, 
datados en 1830, 1831 y 1'841 y que debemos a 
la cortesia exquisita del senor Miguel A. Morillo 
y los licenciados Federico A. Kidd y Manuel San- 
lley, a los que, junto con el Sr. S. Bolivar Perey- 
ra, rendimos desde es& lineas nuestra mas efu- 
siva gratitud. 

Resumiendo: toda la literatura conocida hasta 
ahora sobre estas historioas piezas, se  reduce a 
las siguientes lineas del mencionado Zay: 

"En estos Ultimos tiempos, han aparecido va- 
rias veces estas monedas en los catalogos de 
ventas de los numismatistas europeos con la ad- 
verbencia de Muy raras, aunque con diversas in- 
dicaciones de origen. 

"De entre los principales autores que han tra- 
tado de las monedas hispano-americanas, Alois 
Heiss parece no haber tenido conocimiento d e  
aquellas. 

"Opinamos que &n ser atribuidas a Santo 
Doming~, donde tendrian que haber sido acuna- 
dsas despues de 1814, cuando la par- espanola 
dle la isla, en poder de los f ramees  desde 1794, 
volvio a Espana por el tratado de Paris de 1814 
y la conservo hasta 1821, 6poca en que se decla- 
ro independiente con el nombre de Republica 
Dominicana. 

"Esta atribucion no da lugar a duda algu- - 
na". (47). 

Los precedentes p h a f o s ,  no obstante su ke- 
vedad, encierran tres infonmaciones que, ipreei- 
samente, son otros tantos errores imperdom- 
bles en un numismatigrafo de la capacidad de 
Xay. 

En primer lugar, Heiss, - a quien no com- 
prendemos porque se menciona en sentido ne- 
gativo, - conocio la moneda que motiva nuestro 
estudio y la reprodujo en grabado de s u  clasica 
obra (48). 

En serundo termino. la acunacion se verifico, ., 
no en la fecha que Zay afirma, sino, - como lo 
acabamos de demostairr documentadamente, - 
(44) Jase Toribio Medim, "Monedas Obsid~onales His- 

pano-Ameriea.nas", Santiam de CMeChille. 1919, pag- 
165 a 168, nimmrs. 234 a 239. 

(45) E. Zay, "Spink's YanMy NnnntmiMItie Gimulaf. 
Londreis, setiembre de 1000. 

(46) E. Zay, op. cit., agosto de 1909. 
(47)  E. %y, ap. cit., o&dm de UJ99. 
(48) Adois Heiss, "Monedas Biqpana-Cristianasn, . 

&id, 1905, nv 79. 


