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Denigrar un pasado ilustre, es denigrar y prc- 
fanar y oscurecer nuestra propia razon de ser como 
nacion, denigrar y profanar y occurrcer la esencia 
misma de la nacion que nos cubre y nos piozege; la 
patria ES UN ALMA; UN PRINCIPIO ESPIRI' 
TUAL, UN PASADO H3ROICV. Nada hacemos 
con ser ricos, con vivir en medio del progreso mate- 
rial y del bienestar infecundo y pasajero, nada hace- 
mos con tener aduanas productivas, carreteras nume- 
rcsas y calles adcquinadzs si n i  tenemos historia. si 
no hay genesis heroicas y razon fecunda en nuestro 
desenvolvimiento material. No puede haber verda- 
dera grandeza material en donde no hay grandeza 
moral, los pueblos como los hombres, cuando no viven 
del espiritu y para el espiritu, mueren para siempre. 
Fenicia y Cartago desaparecieron sin dejar rastro nin- 
guno. Grecia y Rcma son inmortales. 

Defender y proteger nuestra historia, amarla y 
respetarla, es lo mismo que defender y proteger la na- 
cion, es lo mismo que amar y respetar la patria. 

El pasado y el futuro estan pendientes de nos- 

otros. los huesos sacrosantos de cien varones ilus- 
tres, descansan sobre nuestra discrecion y cordura, el 

voto magnanimo o la recriminacion aterradora de 

cien generaciories venideras estan pendientes de nues- 

tros hechos. 

Seamos cuerdos y discretos, amemos el pasado y 
resvetemos el porvenir, vivamos para el espiritu y 
no permitamos qur el carro grosero de un progreso 
sin consecuencia mate la simiente de una historia hon- 
rosa y de una tradicion respetable. Comprendamos 
que nuestra mision, al vivir una patria que no crea- 
mos es transitoria y se reduce a egrandecer y aumen- 
tar lo que recibimos del pasado. No incurramos en 
el error de destruir lo que solo nos es dado conservar, 
amar y respetar. 

Conservemos Ja 
histoFa 

Historia de la Deuda Publica Dominicana 
(PRIMER PERIODO, DE 1844 A 1860) (') 

Por M. A. PERA BATLLE 

La historia politica de la Ripublica Dominicana 
se ha manifestado en in;ima relacion con su historia 
economica. Casi todos los inconvenientes, czsi todos 
los males casi todas las desgracias que han impedido 
y retardado el desarrollo completo del pueblo domi- 
nicano como fuerza social capaz de convertirse en una 
verdadera nacion, han tenido su origen mas o menos 
inmediato,,en el desenvolvimiento economico de! pais. 
Como muy atinadamente ha dicho un eminexte pro- 
fesor de finanzas, "La mayoria de l a  grandes refor- 
mas politicas o sw'aies han tenido causas economicas, 
y muy importantes problemas economicas se han re- 
suelto bajo la influencia de causas politicas" (1). En 
ese sentido, pues, no podemos h2cer consideraciones 
sobre las causas de nuestra actual situacion poiitica y 
sobre los antecedentes historicos y filosoficos de las re- 
laciones internacionales de la Renublica Dominicana, 
sin antes determinar y puntualizar la influencia que 

(*) Publicado en la revista La Opinion, S. D., nurm 160. 
162. 165 y 167, comsp. a febrero 27, mano 13, abril 3 y 7 
de 1926. 

scbre el desarrollo de esas relaciones, han ejercido las 
necesidades economicas de la Republica. Estas son, 
casi a punto fijo, la inmediata razon de aquellas. 

Al efectuarse la desocupacion del territoria de la 
ya Republica Dominicana por las tropas haitianas, 
cuando se hizo cargo de las funciones de la adminis- 
tracion publica, la Junta C~ntra l  Gubernativa, desiz- 
nada para tales fines en la misma noche del 27 de Fe- 
brero, se encontro con que los elementos economicos 
que le traspasaba el gobierflo haitiano, no eran sufi- 
cientes para afrontar la situacion dificilisima que el 
hecho mismo de la separacion de aquel gobierno, crea- 
ria a los primeros gobernantes dominicanos. El to- 
tal de la existencia dejada en caja por los desocupan- 
te?. en Santo Domingo y Puerto Plata, ascendio a 
6068.64 pesos fuertes y 5093.77 pesos m o n d a  na- 
cio.-ial (2). Esta cantidad, insignificante de por si, 
fue invertida en el cumplimiento de las Capitulacie 

(2)  Mensaje dcl P. E. en la tercera seaion Legisktiva. 
y varias ac!eraciones del Ministro de Hacienda, Comerc+o Y 
Relacione3 Esteriom Santo Domingo- Mano 3. 1847 y 
Julio 2 del mimo ano. Publicados por F•áix Maria Ruik 



n q  esto es, en el pago de los sueldos devengado~ has- 
ta ese momento por los funcionarios haitianos y en la 
cancelacion de las deudas contraidas por la adminis- 
tracion capitulante (3). De modo que, "El Gobier- 
no D o ~ n j c a r m  su administrawon exhausto 
de medios. sin mas elementos que el patriotismo de 
los ciudadanos" (4). La situacion no podia ser mas 
comprometida, sobre todo si se tiene en cuenta que 
pocos dias despues entro el pais en la primera de sus 
largas guerras de independencia. 

Para que el gobierno pudiera desenvolverse den- 
tro de sus naturales apremios economicos fue necesa- 
rio contraer deudas frente a algunos comerciantes y 
abrir en el presupuesto ordinario de gastos, el funesto 
capitulo destinado al Credito Publico. En el balance 
de ingresos cerrado el lo de Julio del ano 1845 figura 
bajo el ~ b r o  de Emprestito Nacional, una partida de 
12.000pesos fuertes y otra de 98591.77 pesos mone- 
da nacional, como prestamo hecho por el Estado a 
distintos comerciantes del pais (5). El Estado Domi- 
nicano nacio insolvente y ha permanecido en esa con- 
dicion durante casi toda su vida. De ese modo se 
inicio la deuda publica dominicana, que durante sus 
primeros veinticinco anos presento solo los caracteres 
de deuda pGblica interior (6). 

Las partidas arriba anotadas aparecen cancela- 
das en casi su totalidad en el balance de egresos ce- 
rrado al 30 de Junio de 1846, con las partidas respec- 
tivas de 1547 pesos fuertes, con la cual se pagaba t- 
talmente en principal y premios la primera partida 
en moneda fuerte indicada en el capitulo de los in- 
gresos, y con la de 80839.40 pesos nacionales, la que 
cancelaba en gran parte la segunda partida en mone- 
da nacional senalada en el referido balance de ingre- 
sos (7). Sin embargo, a pesar de esto, pera la fecha, 
ademas de los 17,762.28 pesas nacionales que queda- 
ron pendientes de pago en el balance cerrado el lo de 
Junio de 1846, la deuda publica dominicana aumenta- 
ba considerablemente por distintos conceptos (8). 

La escasez de las entradas nacionales en esa e p  
ca y la carencia absoluta de fondos en que se vio el 

-- - 

(3) Maaije del P. E. eh 

(4) Mensaje del P. E. cte. 

(5) contadmi. General de Hacienda. Estado gensrai 
de In&eson y Egrsau que ha tenido la Adm'ni..tncr.tncron G e m  
ral de la. Republica m el ano eadmiw del 1. de Julio de 
1845 a 30 de Junio de 1846. Ed. Ruk. 1847. 

(6) En el mkno sentido. M=. Hai60wz U& La 
Estados Unidos y fa RepGbIiw Dominicana. Pag. 21. 

(7) Contaduria Gemrai de Hacienda. Eatado @m- 
d e t c  

(8) Del l .  de Mano de 1844 a1 31 de Mama da 1847. 
les en& nacionalea arcendiamn a 1.938.916 psos ruciori.- 
lea Mensaje del P. R cte. 

gobierno durante los primeros tiempos de la adminis- 
tracion, hicieron necesaria la emision de billetes de 
caja. denominados billetes Dominicanos. Hasta el 
31 de Marzo de 1847 se habian emitido de estos bi- 
lietes una cantidad ascendente a 2,780.702 pesos na- 
cionales (9). La emision desproporcionada que se hi- 
zo del papel moneda, produjo efectos contraprodu- 
centes que bien pronto se dejaron sentir con todos sus 
funestos inconvenientes La depreciacion de esos va- 
lores se produjo con precision matematica. El estado 
de guerra en que se encontraba la Republica, produ- 
cia una visible diferencia entre los gastos y las entra- 
das, siendo estas muy inferiores a aquellos, circuns- 
tantia que por si sola bastaba para que toda emision 
de papel hecha en esas condiciones se demeritara in- 
mediatamente. 

En 1847 dos distinguidos miembros de la repre- 
sentacion nacional, en mocion que presentaron al Tri- 
bunado, decian: "La depreciacion que ha sufrido la 
moneda nacional de la Republica, proviene de las mis- 
mas causas que han producido los mismos efectos en 
todos los paises cuyo estado de guerra ha causado gas- 
tos mayores a las entradas, y cuya diferencia ha sido 
satisfecha con emisiones de papel moneda; que en- 
contrandose en exceso de lo que las necesidadm del 
movimiento mercantil del pais exige, desde luego em- 
pieza a decaer". 'Tal es el estado de la circulacion ac- 
tual a que deseamos aplicar un remedio; es decir que 
figuran en la circulacion diez veces la cantidad de 
pesos que el movimiento comercial del pais puede em- 
plear, por consiguiente, cada peso ha decaido al valor 
real y proporcionado que le puede caber o que puede 
representar en la cimilacion monetaria, es decir, de 
diez centavosn (10). La moneda nacional en el ano 
de 1847, apenas transcurridos dos anos de la primera 
emision, habia sufrido una depreciacion escandalosa 
de un 90 r ~ o r  ciento sobre su valor original. 

La desvalorizacion del papel moneda creo al pais 
una cWis economica que no pudo conjurarse, dada la 
suficiencia que se manifestaba en las entradas nacio- 
nal- sino recurriendo a los medios extraordinarios de 
ingresos En vista de tales circunstancias, el Congre- 
so Nacional dicto en feoha 2 de Julio de 1847 una ley 
sobre reforma de la circulacion monetaria, destinada 
a restablecer el credito publico, llevando la moneda 
nacional a su valor primitivo. En su articulo prime- 
ro, esa ley dispuso: 3 e  establecera una deuda como- 
Lidada Nacional para que todos los t e n a l m  del pa- 

( 9 )  Ezpodcion del Ministro de Hacienda. Comercio y 
Relacionn Exterima. Ed. Ruiz. 

( 1 0 ) .  Proyado de Reforma monetaria. mametido d Can- - N=-iul el 13 de Mayo de 1847, por loa xnorea d i p u l e  
d a  T.  S. Honekm 7 B. F. de Rojas. 



Num. 99 C L 1 O Pagina 71 

pel moneda actualmente en circulacion, que deseen 
amortizarla a; razon de ochenta pesas promedio de su 
valor en oro, en las diversas epocas de su emision, pue- 
den insuibirlo hasta completar la cantidad de un mi- 
llon de pes~:naciornales". . (1 l ). En su articulo sexto, 
tambien dispuso: 'Que se realice la cantidad de ciem 
to, hasta cierito cincuenta mil pesm fuertes en plata u 
oro efecitvo por un emprestito en el pais o fuera de el 
por medio de un credito en la misma forma a ciisposi- 
cion del Poder Ejecutivo o por la venta y enagenacion 
de las bien& nacionales, concediendo ademas al Presi- 
dente de la Republica la mas amplia facultad para 
reunir dicha cantidad de ciento a ciento cincuenta mil 
pems fuertqa en oro o en plata efectiva, ya haciendo 
uso de cualquiera de esas facultades separadamente 
o de todas o algunas de eIlas reunidas, y como mejor 
convenga 4 lar intereses de la nacion." (12). El ar- 
ticulo &o dispuso: *E1 poder Ejecutivo queda au- 
torizado&a que haga fabricar y disponer una. nueva 
emision derpapel moneda, que sera garantizada por la 
Tesoreea Nacional, cuyos billetes deberan ser graba- 
dos en plandras de acero, estampadas en la mejor ca- 
lidad de papel de banco, lllfmeradas y firmados por el 
Contador General. el Presidente del Consejo Adminis- 
trativo y del Presidente de la Camara de Comercio, y 
cuyo numero y valor sera corno sigue: Ciento W n e u a i -  
ta mil billetes de a un peso fuerte cada uno, y cin- 
cuenta mil billetes de a das pcaos fuertes cada uno, 
ascendiendo ambas cantidades a la suma de doscien- 
tos cincuenta mil pesos fuertes" (13). 

Las medidas que se tomaban como se ve,, no eran 
suficientes para destruir el mal de un modo radical. 
Se creaba una deuda nacional consolidada para amor- 
tizar la moneda emitida en papel; se autorizaba la 
contratacion de un emprestito en el pais o en el ex- 
tranjero de la suma de ciento a ciento cincuenta mil 
posos fuertes. y se autorizabn una nueva emision de 
papel moneda por valor de doscientos cincuenta mil 
pesos fuertes. Lo que equivale a decir, que se com- 
batia la crisis con los elementos de una nueva crisis. 
La ley de reforma monetaria solo proponia medidas 
que podian contener el mal temporalmente, pero que 
no lo destruian de raiz, por el contrario contribuian a 
un futuro desmejoramiento de la situacion, porque se 
recargaba el credito publico con una nueva obliga- 
cion que podia elevarse hasta un millon de pesos na- 
cionales (14); y si se acojiia el Presidente de la RepL 

(11) A- Lgirltivm del Consrm N a c i d  de la 
Republica Dontinicana. Ed. R e  1847. 

(12) Acaa Lgiilitivoa del Con- N d d  de h 
Republica Dominicana. Ed. R e  1847. 

(13) Anoo bdsltiwa del Con- NIROM~ d, b 
Rapublim Pomininn~.  &l. Ruih 1847, 

blica a la facultad que se le concedio de contratar un 
emprestito en el interior o en el extranjero de ciento 
a ciento cincuenta mil pesos fuertes, se recargaba mu- 
cho mas el pasivo del Estado, sin que la prevision que 
se tomaba en el art. 10 de la misma Ley sobre im- 
puestos de aduanas, fuera, como se demostro 'mas tar- 
de, medida que pudiera mejorar las entradas naciona- 
les, en relacion con la obligacion que se contraia To- 
do esto ademas de que se repetian los motivos de cri- 
sis autorizando una nueva emision de par>el moneda, 
sobre las mismas bases de garantia en que habia des- 
cansado la anterior y sin que el estado de guerra en 
que se hallaba la Republica hubiera cesado todavia. 

Las medidas con que se propuso el Gobierno Do- 
minicano conjurar la crisis economica en que se en- 
contraba el pais desde los comienzos del ano 1845, 
no produjeron un resultado satisfactorio, porque. po- 
cos meses des&& de promulgada la ley sobre refor- 
ma monetaria con que el Congreso Nacional quiso 
poner remedio a la situacion, a fines del ano 1847. era 
mucho mas dificil y caotica la situacion de la hacien- 
da publica. 

Concurrian a producir esta situacion, ademas de 
las razones que hemos apuntado mas arriba, circuns- 
tancias deplorables de politica interna. El prestigio y 
el ascendiente personal del General Santana, jefe del 
gobierno, estaban en decadencia y resultaban inefica- 
ces para sostener la politica de errores y desatinos que 
habia desarrollado el gobierno desde su advenimien- 
to al pods (15). Esta circunstancia, unida a la pers- 
pectiva que tomaban en Haiti dos sucesos politicos, 
desfavorables en un todo para la estabilidad de la in- 
dependenciatia nacionai, produjo en el animo publico 
el temor y la desconfianza y como consecuencia el re- 
crudecimiento de la crisis economica (16). 

Es notoria la discrepancia que reino durante los 
primeros anos de la administracion. entre el Cowe- 
so y el Ministerio de Hacienda, Comercio y Relacio- 

(14) Parp f u h  se habia cuiceiado el primer em- 
p&to racional hecho a! comercio. durante e1 Iao uonomi- 
co de 1845 a 1846, rgun re demuestra por la partida de 
1475228 peios nacionales, que figuran en la Reca~itulacion. 
Gsrnrai de los ramos de Ingnsm .v E#mwa operada sn la M: 
ministrw'on de Hacienda de la Republica, durante el ario .xn-- 
&mico de 1. de Julio de 1846 a 30 de Junio de 1847 wnfor- 
me a los estados parciales de cada una. Publicado por el Mi-. 
ru'stm de Hacienda. Comercio y Relaaoiits Exteriores. Ed. 
Ruir. ?847. 

(15) Jose Gibrid Garua. Compendio de h Hiatarara 
de Santo Domi@. Toma 11. pag. 342. 
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nes Exteriores. czusada. segun lo afirmaron algunos 
tribunos (17). pcr el descuido y la negligencia con 
que oe manejaran los fondos del Estado. Sobre esta 
cuestion se suscito durante el ano 1847, un curioso e 
interesante incidente. por la delegacion que hizo el 
Congreso Nacicnal, de una comision de su seno, de- 
nominada Comision de Examen de la cartera de Ha- 
cienda, Comercio y Relaciones Exteriores, para que 
precediera al examen y revision de la memoria some- 
tida al Congreso. por el Ministro del ramo, sobre su 
actuzcion duran:e el aiio 1846. 

La docunentacion ccmpleta que poseemos sobre 
las diferencias habidas entre el Ejecutivo y el Con- 
greso, no arrojan, positivamente, un cargo definitivo 
sobre el Ministro de Hacienda, pero esas.diferencias, 
a la vez que eran una consecuencia del malestar rei- 
nante, contribuian pod&osamente a acentuar y defi- 
nir la crisis. Parece que este fu9 uno de los motivos 
que produjeron el fracaso de la ley sobre reforma mo- 
netaria La oposicion que hacia el Congreso a la po- 
litica de Santana tenia su objetivo principal en las ac- 
tividades del Ministerio de Hacienda, lo cual impe- 
dia la edopcion rapida y conveniente de las medidas 
que hubieran podido realmente mejorar la situacion. 
Por esta razon pidio el Ministro, don Ricardo Miura, 
su separacion de la cartera de Hacienda, en Noviem- 
bre del ano 1847, despues de haber justificado, con 
la publicacion de una serie de documentos sobre las 
investigaciones de la Comision de Examen, sus actua- 
ciones en el manejo del tesoro aublico (18). 

Hemos dicho que mtre nosotros h u i  corrido pa 
ralelamente la historia politica y la economica La 
insuficiencia de nuestras entradas y la circunstancia 
de que el Estado Dominicano haya vivido en una 
constante condicion de insolvencia. han producido 
muy graves y muy lamentabhs trastornos de politica 
exterior, que en diferentes ocasiones han puesto en 
peligro la existencia misma de la Republica. Estamos 
investigando los origenes de nuestra vida nacional, y 
desde entonces echamos de ver hasta que punto han 
infliudo las causas de nuestra incapacidad economicl+ 
en nuestra incapacidad politica y social. La estabili- 
dad de la Republica Dominicana se ha desarrollado, 

-naza en sus ochenta y dos anos de vida, bejo la am- 
constante e ininterrumpida, del problema casi insolu- 
ble, que han mantenido vivo en el pais, su insuficien- 
cia de produccih y su incapacidad economica 

(17) Tribunos eran lw miembros del Trihwmdo. viia 
de las dos C~mans oue componian el Congmo NadomL La 
otra era el Consejo Conservador. 

A principios del ano 1848, en e! mensaje que s e  
metio al Congreso Nacional, el senor Ministro de Ha- 
cienda entre otras cosas dijo: "que era de toda nece- 
sidad que se aumentaran los ingresos porque de otra 
manera o habia que recurrir a cambiar la moneda 
fuerte que se encontraba en caja economizada, o se- 
ria necesario deshacerse de las fincas que poseia la 
nacion, o emitir papel moneda, lo que arruinaria al 
Estado, porque las importaciones y exportaciones, que 
eran los Unicos recursos con que se contaba r>ara ha- 
cer los gastos. no eran suficientes" (19). La circilns- 
tancia de cue el Dcctor Czminero. Ministro de Ha- 
cienda, poco tiempo despues fuera llamado a las ba- 
rras, "para que presentara algunos medios que alivia- 
ran los males provenientes del desmerito a que habia 
llegado la moneda papel en circulacion, o contuviera 
los progresos de la incertidumbre del cambion, nos es- 
ta demostrado una de estas dos deducciones, o que 
las medidas tomadas en Julio del 1847 no habian sur- 
tido un efecto saludable en su aplicacion, o que &as 
disposiciones de la ky sobre reforma monetaria, no 
se pusieron jamas en ejecucion. En nuestro entender 
fue esto ultimo lo que acontecio, r>orque las medidas 
que luego iba a tomar el gobierno. suponian la situa- 
cion en las mismas condiciones en que se encontraba 
antes del mes de Julio ultimo. 

A este llamamiento respondio el Ministro de Ha- 
cienda, exponiendo los medios que en su concapto po- 
dian mejorar el estado de cosas reinante. Esos me- 
dios podian sintetizarse del siguiente modo: lo. que se 
hicieran estimar en moneda fuerte todas las fincas, 
terrenos, y buques de guerra pertenecientes al Esta- 
do; que una vez estimadas dichas propiedades' se 
agregara al valor total que arrojara la estimacion. la 
existencia en moneda fuerte que hubiera en cajk, 20. 
que por la suma general, estimade en un minimum de 
cuatrocientos mil pesos fuertes, se hiciera una emision 
de par>el moneda, en billetes de uno y dos pesos de 
forma y papel que ofreciera confianza. con el valor 
nominal de cuarenta centavos fuertes cada peso, que 
mojarian un resultado de un millon de pesos, 30. que 
se acunaran cien mil pesos en cobre. para completar 
una suma total de un mill6n y cien mil pesw  de cir- 
culacion nacional, garantizados con la estimacion que 
se hiciera de los bienes nacionales. Subsidiariamen- 
te propuso, para com9letar el orden de sus ideas, uque 
se pusiera en vigor el arancel de aduanas que voto la 
camara del tribunado el 2 de Julio de 1847, despues 
de revisado y modificado segun las circunstancias lo 
requieran; que el pago de los derechos se recibiera a 
diez pesos del papel en cirtulacioq o a dos y medio 

(19) Jose Gabrirl Gudi, ob. citada, tomo 11, pig. 354, 
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pesos del que se emitierii, por cada peso fuerte; que 
simultaneamente se cambiara el ~ a p e l  en circulacion 
a razon de cuatro pesos por uno del nuevo que se 
emitiera; que las deudas, contratos y negocios pon-. 
dientes en numerario, se arreglaran en la misma pro- 
porcion del curso que tenia el papel moneda en que 
fueron contratados, con el valor de que se emitiera" 
(20). De ese modo pretendia el Ejecutivo, realizar 
la conversion de los valores nacionales y ajustar la 
deuda producida por el demerito de esos va1o:es mo- 
netarios. 

El Ccngreso Nacionzl, sin embargo, parece que 
no jmpsrtio en un todo la or>inion del Ministro de Ha- 
cieiida y trato de obstaculizar la oper~cion economica 
que se proponia realizar el Poder Ejecutivo para r e  
gularizar el cambio y restablecer el credito publico. 
Se distinguio como director principal de la oposicih 
el tribuno don Juan Nepomuceno Tejera, quien4& 
hasta acusar al Ministro de Hacienda de haber proce- 

dido indebidamente a la reduccion de la existencia en 

moneda fuerte que habia en caja, a pa-1 moneda, 
operacion que debia producir resultados contrapro- 
ducentes No obstante, lainfluencia que ejercia San- 

tana en todos los ordenes de la vida gubernativa im- 
puso la solucion que proponia el Ministro de Hacien- 
da, llevando los acontecimientos hasta el punto de cb- 
tener del Consejo Conservador, un decreto de desczr- 
ge en favor del Ministro de Hacienda, en el cual de- 
creto, se declaro procedente y justificada la medida 
que tomo el Gobierno, de convertir en papel, la exis- 
tencia en onzas de oro que tenia la Republica deps- 
sitada en sus arcas (21). 

Las proposiciones del Ministro de Hacienda fue- 
ron finalmente acojidas por el Congreso en sus leyes 
de fecha 20 y 27 de Junio de 1848. La primera de 
esas leyes, denominada cimo la del 2 de Julio del ano 
anterior, ley que reforma la circulacion monetaria. 
dispuso una nueva emision de moneda repartida en 
250.000 billetes de a un peso nominal cada uno, que 
garantizo el Tesorero Publico por 40 centavos fuertes 
y 125.000 billetes de a dos pesw cada uno, guanti- 
Zad0 del mismo modo, por ochenta centavos fuertes. 
Ademas dispuso la acunacion, en monda  de plata, de 
cuno y ley de los Estados Unidos, de la cantidad de 
cien mil pesos fuertes, en piezas de valor de cinco, 
diez y veinte y cinco centavos fuertes, provisional- 
mente, hasta poder acunar plata dominicana en con- 

-- 
(20) Jose Gabriel GauUa, ob. atad.. tomo II. pag. 359. 

(21) COIecaon de Leyes, decretos y r r s o l u c i o ~  eau- 
n+ de los pdersa Ladidatiro y E b t i r o  de I. RepUbiicd 
Donrinicu~. Ed. Oficial, tomo ii, pag. 36, num. 148. 

formidad a la ley sobre lamateria (22). Para inte- 
grar una reserva del Estado dispuso la ley comentada, 
la emision, en la misma forma arriba descrita, de 
375,000 billetes de uno y dos pesos, suma que se des- 
tinaba a abastecer la espansion de la circulacion m+ 
netaria, luego qu& el rnovim'ento mercantil y las cir- 
cunstam5as del pais lo enrijan (23). Se autorizo ade- 
mas, la contratacion por el Poder Ejecutivo, en el pais 
o fuera de el, de un emprestito por la suma de ciento 
a ciento cincuenta mil pesos fuertes en plata u oro 
efectivo (24). La segunda dkposicion legislativa de 
fecha 27 de Junio de 1848 tuvo por objeto la a d o p  
cion y puesia en vigor de ios aranceles de importacion 
y exportacion de fecha 7 de Julio de 1847 (25). Pa- 
ra completar y aclarar estas disposiciones, el Poder 
Ejecutivo dicto en fecha 24 de Julio de 1848 un re- 
glamento sobre la aplicacion de 1s Uitima ley sobre 
reforma monetaria (26). 

Las leyes y disposiciones que hemos venido con- 
siderando constituyen un com~licedo sistema econo- 
mico, que acusa mayor madurez y mejor compren- 
sion de los acontecimientos, que el que se trazo a me- 
diados del ano 1847, pero, es evidente, que estas ulti- 
mas medidas resultarian tan ineficaces y tan falaces 
como aquellas, porque descansaban sobre bases iden- 
ticas El credito publico no  podia estar vinculado a 
una garcntia que no ofrecia seguridad ni estabilidad. 
y que estaba sujeta a eventualidades y contingencias 
de muy facil realizacion en contra del Estado. 

La politica audaz y arbitraria de que se valio 
Santana para pasar sus proyectis de mejora econo- 

(22) &l&on de Lcye.. etr, pag. 24-25-2627, num. 
146. arts. 1 y 3 de ia Ley que m f o m  Ia circulacion mono- 
tarja. 

(23) V. m t  4 do ia misma b y .  i d  id. 

(24) V. a r t  15 de la miauu Ley. id. ed. 

(25) Coleccion de Leyea. ' e r c  d. 37-38. num. 149. 
Nuao ilustre historiador don Jose Gabriel Garia. m el to- 
mo II de su compendio de Hia-crin de Santo Doreingi. +R. 
35'4. tnnsaibe una oarte del Mensaje con que contesto el 
Ministro de Hacienda le interpelacion del Congrsso. pero ain 
indicar de un modo d s n  la fuente de <ronde obtuvo la cita 
que hace de las paL.br?in del M i n i m .  Ea necesario sin em- 
bargo hacer notar la l i j m  diferencia que existe e ? m  la am 
del notable historiador. y las leyes mismas de fecha 20 y 27 
de Junio de 1848. En primer lugar. los cien mil pias que -a 
a-Ganan en monedas de cobre. segun oropuso el Ministro de 
Hacienda, citado por Garcia. no pudieron aci i isrw dno en 
monedns de plata de a60 p ley de los Estados Unidos de Nor- 
te Arnarica. tal como lo diswne el a h  1. de la ley en referen- 
cia. En segundo lugar. la lev de aranceler que se puro en vi- 
gor por disposicion de fecha 27 de Junio del mismo ano. no es 
de fecha 2. sino 7, del mes de Julio de 1847. Veaae. e l  texto 
integro de la Ley de arancdes ahdida. en su tex:o orignal. en 
Actos Legislstivos del Congreso Nacional de la Republica L b -  
minicana. etc. Ed. Ruk 1847. Veass el t e  & L. Ley del 
27 de .Junio de 1848 en la Coleccion de &)ns etc. Tomo 11, 
pag. 37, num. 149. 

(26) ColecciOn de Leyq etc, pag. 95, num. 161. 



mica, produjo en el pais un descontento general y en 
el Congreso una enconada corriente de oposicion que 
se desarrollo primordialmente contra la ejecucion del 
plan financiero que acababa de aprobar el Congreso 
mismo, y cuyo exito requeria de un modo esencial, la 
compenetracion de miras entre uno y otro poder, el 
Ejecutivo y el Legislativo (27). Parece que el go- 
bierno de Santana, resentido seriamente con los incon- 
venientes que venia sembrandole la oposicion en el 
Congreso, no pudo llevar a termino feliz su proyecto 
de reforma, y se vio en la necesidad de deponer el 
mando y abandonar el campo de lucha, convencido 
de su desprestigio y de su impotencia. 

La consecuencia que deriva el observador moder- 
no de todas estas pasadas alternativas y caidas, es la 
de que solo hubo una victima, la Republica, cuyo cre- 
dito sufria considerablemente con la tentativa que se 
frustraba, por que cada nueva emision de papel mone- 
da aumentaba la deuda nacional, contribuyendo a que 
este desastroso aspecto de nuestra vida juridica, to- 
mara los caracteres alarmantes de problema insoluble. 
genesis de claudicaciones y sometimientos, con que se 
ha manifestado desde hace muchb tiempo, la deuda 
publica, en nuestras relaciones de soberania. 

III 

El dia 4 de Agosto del ano 1848 renuncio la pre- 
sidencia de la Republica el general Santana ante el 
Consejo de Secretarios de Estado, el cual, en vista de 
la acefalia en que quedaba la administracion publica, 
convoco en esa misma fecha los Colegios Electorales 
para que nombraran, de acuerdo con la Constituciot., 
el nuevo funcionario que habria de suceder al general 
Santana en la direccion del Gobierno (28). Los Co- 
legios Electorales, reunidos extraordinariamente el 4 
de Septiembre, eligieron al general Manuel Jimenes 
presidente de la Republica. Esta eleccion, sin embsr- 
go, no significaba un cambio saludable de politica pa- 
ra el pais, porque, el nuevo mandatario, a mas de ser 
el mismo una figura prominente de la situ~cion que 
dirigio Santana, vendria a rodearse de los mismos ele- 
mentos que acababan de fracasar ruidosamente en sus 
gestiones administrativas, los cuales en una gran par- 
te, eran elementos desacreditados hasta el punto de 
que muchos de ellos se vieron en la necesidad de im- 
ponerse un discreto alejamiento del pais (29). 

En la historia de las finanzas dominicanas. el pe- 
riodo presidencid de J i ienes  no ofrece interes ningu- 

(27) Jd Gabriel Gprci., ob. atada, tomo ii, pag. 360. 

(28) Coleaion de Lages Tomo ii, pag. 100, n& 167. 

(29 )  JmO Gabriel Gama. ob. citads. Tomo 41, pa@ 7. 

no; las circunstancias desgraciadas en que se desenvol- 
vio la administracion de este hombre, cuyas actua- 
ciones no han sido definitivamente depuradas por un 
ecuanime estudio de los acontecimientos de aquella 
epoca, parece que no le permitieron orientar en senti- 
do alguno un verdadero sistema de gobierno. Los 
mismos hombres que lo habian llevado a la primera 
majistratura del Estado, se encargaron de sembrar su 
camino de intopvenienteo y- de obstaculizar sistemati- 
canente el curso de sus actividades gubernativas 
(30). El caracter de estas investigaciones no nos 
permite detenernos a considerar ios sucesos de aque- 
llos dias, que solo ofrecen un interes puramente po- 

litico-interior en la historia de la primera ~epublica.  
Nos reduciremos a decir que antes de que t r a n s c ~ i e -  

ra el primer ano de su gobierno, se vi6 el general- Ji- 

menes obligado a deponer el mando, en virtud de&- 
lemne capitulacion firmada con el general Santana 
por mediacion de algunos consules extranjeros. en fe- 

cha 29 de Mayo de 1849. Al otro dia entro a fa ciu- 
dad de Santo Domingo el general Santana, y se hizo 

cargo de la direccion del gobierno, para trasmitirsda, 
despues de haberla renunciado el ciudadano Santia- 
go Espaillat, figura de alto relieve moral en el escena- 
rio de la politica dominicana, al coronel Buenaventu- 
ra Baez, quien habia sido regularmente elegido para 
el ejercicio de la primera magistratura, por los C o l r  
gios Electorales convocados para el dia 5 de Agosto 
Oel ano 1849 (31). 

Cuando el Presidente J i ienes abandono el p 
bierno, la situacion economica del pais era poco me- 
nos que precaria, la hacienda publica estaba en peores 
condiciones que nunca y el estado de guerra civil e 
internacional en que se habia desarrollado el periodo 
gubeniativo que acababa de concluir, fue un podero- 
so motivo para que la crisis se acentuara considera- 
blemente y tomara caracteres alarmantes. Las .exis- 
tencias en papel moneda se habian agotado. casi en 
su totalidad y la circunstancia de que no se hubiera 
contraido el emprestito autorizado sucesivamente ea 
las leyes de fecha 2 de Julio de 1847 y M de Junio de 
1848 habia producido una considerable escasez de 
dinero efectiva Esa era la situacion a mediados del 
ano 1849; las circunstancias no habian podido ser mas 
adversas al credito nacional: ni habia entradas sufi- 
cientes para sostener el tren administrativo, ni habia 
tampoco una existencia de numerario capaz de man- 

- - 
(30) Refael Abreu L i a i n c  ConBderdonea naru 

de mwdm indspendem'a y am pmhoabmu. Pap. 91-92, 1894. 
Santo Domingo. Roques. Ed. 
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tenor el equilibrio entre los gastos y las entradas (32). 
Se hacia de todo punto necesario recurrir al facil ex- 
pediente de siempre y comprometer un poco mas el 
credito publico, haciendo una nueva emision de papel 
moneda. Es necesario sin embargo, tener en cuenta 
la anormdidad en que se desenvolvia la vida nacio- 
nal y el marcado interes que manifestaban nuestros 
gobiernos en no comprometer el credito del Estado 
en operaciones de prestamo, razones estas que ha- 
cian imprescindibles las obiigacimes fiduciarias en 
que incurria la Republica. como ex-cliente infalible 
para conjurar crisis inminmtes. 

En fecha 23 de Julio del ano 1849 el Congreso 
Nacional dio un decreto con el cual autorizsba la emi- 
sion de un millon de -pesas en billetes de 1. 2 y 5 pe- 
S(M (33). Las terminos de ese decreto son los que 
nos dan la medida de !a dificultad economica en que 
se encontraba el gobierno para esa fecha, "Conside- 
rando: que en las circunstancias actuales. y como me- 

dida puramente transi'toria, es indispensable crear un 

recurso cualquiera, en tanto que con la debida refle- 
xion se establece un sistema monetario definitivo y 

con toda la fijeza y regularidad economica". Era in- 
dispensable un recurso, cualquiera que fuese, para 

contener la ruina que se hacia ya visible. La emision 
de un millon de pesos en papel, aunque no era un re- 

curso capaz de destruir el mal, por lo menos lo conte 
nia m sus efectos momentaneamente. hasta tanto la 
nueva emision viniera en descredito, circunstancia que 
se produciria infaliblemente, y fuera necesario repa- 
parar de nuevo las fuerzas perdidas. 

Esta emision de billetes sin embargo, no era bas- 
tante para cubrir las necesidades perentorias ael mo- 
mento. La guerra que se sostenia con el haitiano era 
una fuente inagotable de egresos en la que se consu- 
mian las escasas entradas nacionales Para constituir 
un fondo de reserva y abastecer de recursos las tro- 
pas en actividad, dispuso el Congreso Nacional, por su 
decreto de fecha 28 de Septiembre del ano 1849, la 
emision de un miIlon y medio de pesos en billetes de 
1, 2 y 5 pesos, destinando esa suma, exdusivamente, 
"a los gastos de la guerra, en c&#> de. una nueva ima- 
sion, p para que a la mayor brevedad provea los arse- 
nales de armas. pemechos de guerra, formturas, uni- 

(32) El plan economico que propuso el Dr. Caminero. 
Y que adopto e1 Con- Naaonal en s w  Iepa de fecha 20 y 
27 de Junio de 1848. no Nvo efecto ni apliceaon. Veaw Co- 
1e05on de Leyes. Tomo ii, pag. 190. num 243. Vease. infn. 
Nota 8. Vease tambien Jose Ramon Abad, Reseria general 
~@aficocstadidiw.  Republica Dominicana, pag. 127. Canto 
Domingo, 1888. Gareia Hermanos. Ed. 

(33) Coleccion de Leyes. Tomo R, pag. 131, niim. 198. 

forme y demas de este ramo" (34). En el pequeno 
espacio de dos meses se autorizo una emision de dos 
millones y medio de pesos en papel moneda, esto se 
explica por una sencilla razon historica; la primera 
emision a que nos hemos referido, de fecha 23 de Ju- 
lio de 1849, se i m p w  por la necesidad en que estaba 
el gobierno de enjugar la diferencia entre los ingresos 
y los egresos que se iba a producir en la distribucion 
de los gastos publicos para los siete meses que trans 
curririan de Junio a Diciembre del mismo ano (35). 
La segunda emision aludida era consecuencia de la 
necesidad imperiosa en que estaba el gobierno de 
preparar el ejercito y ponerlo en condiciones de resis- 
tir una probable invasion de Soulouque. Los recur- 
sos habia oue proporcionarlos a toda costa, porque la 
vida misma de la Republica dependia de las condicio- 
nes en que se encontrara el ejercito cuando hubiera 
necesidad de enfrentarlo a los preparativos que con- 
cluian los haitianos para invadir de nuevo el territo- 
rio dominicano; eran circunstancias de suyo anoima- 
les, que requerian !a adopcion de medidas extraordi- 
narias e imprevistas (36). 

Ningun acontecimiento de trascendencia se su- 
cedio en nuestra historia economica durante el ano 
1850; es indiscutible que el Presidente Baez en su 
primera administracion dio impulso considerabie a to- 
do el tren gubernativo, y parece que trato de implan- 
tar un cambio radical en la politica economica que 
habian seguido hasta entoncm nuestros hombres ds  
Estado. Eso es lo menos ave nos hace pensar el de- 
creto que en fecha 15 del mes de Mayo de 1851 ex- 
pidio el Congreso Nacional, autorizando la contrata- 
cion de un emprestito por dos millones de pesos en 
efectivo, que se destinarian a la amortizacion del pa- 
pel moneda en circulacion. Este decreto reviste una 
grandisima importancia porque es como una especie 
de recapitulacion de todo el orden en que se habia 
desenvuelto hasta entonces la hacienda publica, para 
imprimirle a ese orden economico un cambio funda- 
mental. Se trataba de amortizar en una sola vez todo 
el papel moneda que se habia emitido desde el ano 
1844, canjeandolo por dinero efectivo; de ese modo 
se redimirian las obligaciones de credito contraidas 
sobre el tesoro dominicano, y se haria descansar sobre 
la base de diiero contante todo el sistema financie 
ro de la Republica. La fiialidad primordial del de- 
creto en cuestion ha debido consistir en suprimir de 
una manera radical las alternativas del cambio y los 

- 
(34) Col-on de LWOL Tomo 4 pags. 146-147, num. 

204. 

(35) Coleaian de Leyes Tomo ii, pagr 135141, num. 
200. 
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inconvenientes que venia produciendo el demerito 
constante y progresivo de la moneda en pspel; por- 
qu? con el emprestito de la suma de dos millones de 
pesos en efectivo podria establecerse sobre base de- 
finitiva el tipo de la moneda que se pusiera en circu- 
lacion y normalizar la vida comercial y economica del 
pais. 

El proposito del decreto de fecha 15 de Mayo de 
1851 esta bien definido y no da lugar a dudas "El 
Congreso Nacimal, deseando retirar de la circrilacion 
el papel moneda emitido desde Julio de 1844, y favw 
rece; la inmigracion extranjera" autorizo la contrata- 
cion de un emprestito de dos millones de pesos en 
efectivo, destinado esencialmente a los fines expresa- 
das (37). La deuda fiduciaria que pesaba sobre el 
desmedrado credito nacional, quedaria convertida, 
desde este momento en otro genero de-obligacion, tal 
vez mas peligroso que el primero y esencialmente dis- 
tinto del que hasta ahora habria comprometido ai 
Estado. 

No sabemos hasta que punto hubiera sido cave-  
niente al pais la conversion que se proyectaba de su 
deuda publica interior, que a buen seguro vendria a 
szr deuda extranjera acompanada de todos los incon- 
venientes con que suelen manifestarse a los Estados 
debiles ob!igzciones de esa naturaleza (38). 

La operacion proyectada como es natural tuvo 
sus aspectos favorables y desfavorables, que en aquel 
momento y bajo aquellas circunstrncias no hubieran 
podido delinearse a punto fijo, pero es evidente que 
acontecimientos postericryi a aquel. producidas en 
nuestras relaciones internacionales, han demostrzdo 
m&- tarde hasta donde ha sido peligrosa e inconve- 
nisnte la politica de emprestitos para la Repub!ica 
Dominicana. Por otra parte, la situacion economica 
d?l pzis el estado deplorable de la hacienda publica, 
!a fluctuacion constante de los valores fiduciarios, ha- 
cian casi imposible la marcha del tren administrativo, 
Dxque se carecia de una base firme y fundamentai, 
in-lispensahIe a la estabilidad de la vida nacional. El 
Presidente Baez, sin embargo, no llevo a termino su 
proposito, porque antes de realizarlo, vencio su perb  
do oresidemial. el dia 15 de Febrero de 1853, tenien- 
do la sati~faccion de manifestar +l Congreso Nacional. 
en su Ultimo mensaje reglamentario, que •áel tesoro, 
exhausto en 1849 por los dispendios de la &erra, se 
encontraba en un estado que podia llamarse prospe- 

(37) V&w el m del dmsco en Coleuion de Leges. 
Tomo U, pag. 178179, num. 233. 

ron (39). Al coronel Buenaventura Baez lo sucedio 
en el ejercicio de la presidencia, nuevamente el gene- 
ral Santana (40). 

Vuelto al gobierno el general Santana no tardo 
en poner en practica su conocido sistema eco~omico 
de emision sobre el credito del Estado. El Congreso 
Nacional, para remjer totalmente el papel moneda en 
circulacion, autorizo una uueva emision de billetes de 
caja de 1, 2. 5, 20 y 40 pesos por una suma que de- 
jaba a determinacion del Poder Ejecutivo (41). La 
depreciacion de la moneda no se habia detenido y era 
necesario ponerle un remedio, que aunque no tan ra- 

dical como el que habia querido establecer Baez, die- 
ra por lo menos un nuevo compas de espera. Des- 

pues de esta disposicion no hay, durante los anos 
1853 y 1854; ninguna otra que merezca atencion e s  

pecial, a menos que no sea la que dicto el Congreso 

Nacional en feoha 13 de Septiembre de 1854 prohi- 
biendo ia venta en publica subasta del 3apel moneda. 
Este decreto del Congreso sintetiza en s u  segundo con- 

siderando, el sistema de politica economica M d a  
hasta entonces en la Republica Dominicana: Tonsi- 

derando que la emision de papel moneda hecha por 

el Gobierno desde su independencia del Gobierno de 

Haiti, ha sido fissta el dia la Unica deuda que ha wn- 

traido la Nacion -pera con ella misma. con preferencia 
a aceptar emprestito8 &BY~SQS al pais, pero que no 

obstante, debe wrm'derarse esta medida como transi- 
toria, hasta que en mejores circunstancias pueda ame- 

glarse definitivamente un sisteme monetario que sa- 
tisfaga las +dades publicas" (42). Desde el ano 

1844 se habia seguido este mismo modo de pensar, 

que trato de revolucionar el Presidente Baez con el 
sistema de conversion y consolidacion que se propu- 

so estabker, por el decreto del 15 de Mayo de 1851. 

Hay tambien una disposicion del Congreso Nacional 
&el 15 de Septiembre del mismo ano. que debe occi- 

parnos; por esa disposicion que fijo un tipo de cin- 
cuenta pesos en papel moneda por uno fuerte, para 
el pago de los derechos de importacion y exportacion 
puede m e d i i  la depreciacion que habia sufrido la 
moneda nacional hasta ese momento (43). 

(39) Jae Gabri.1 Gnar ob. atada Tomo II& k. 95. 

(40) Jae Cnbriel GM.. ob. &da. Tomo m, pag. 96. 

(41) Cdesiien de k p a  Tomo iL pag. 315, num. 309. 

(42) Cokccion de Lsps, ata at-WI8, ooei 11. 

(43) W&On de L&ea Tomo IL peg. 408, nUm. 358. 



Va a iniciarse el momento mas interesante en 
el primer periodo de nuestra historia economica. Las 
consecuencias dz este momento hsn perdurado has- 
ta ahora en el desenvoivimiento de las instituciones 
politicas del pueblo dominicano y en la wolucion pau- 
sada y retardada de nuestra democracia Son mu- 
chas las causas esznciales que han determinado, de 
un modo mas o menos inmediato, el fracaso de un 
sistema cientifico y proporcionado de democracia, en 
nuestra organizacion politica, pero ninguna de estas 
causas ha id iddo  mas directamente. que la anarquin 
en que se ha mantenido la hacienda publica entre nos- 
otros y la manifiesta incapacidad o la mala fe vitupe- 
rable con que los hombres de Estado dominicanos han 
manejado ese importante ramo la administracion 
publica. 

Desde 1844 k m -  seguido con cuidadosa aten- 
cion el curso de los acont&.mien:os economicos pro- 
ducidos e n  el pais. y en verdad que ningun problema 
trascendental, nizguna complicacion insqerable, nin- 
gUn sistema definitivamente establecido, ningun pr* 
posito estable de reforma, se ha registrado en el cuer- 
po de estos comentarios; la misma norma invariable, 
el mismo metodo empirico y rutinario, determinaron 
durante el periodo de la primera RepUbKca, todo el 
desarrollo de la vida financiera dominicana. Solo une 
circunstcncia adversa, la guerra sostenida con Haiti 
dificulto y complico a veces la marcha de nuestras 
cuestiones economicas. Es innegable sin embargo, 
que la revolucion armada que produjeron en el Cibao 
durante el me3 de Julio del ano 1857, algunos conno- 
tados hombres publicos contra la segunda administra- 
cion del General Buenaventma Baez, constituye un 
momento excepcional dentro de la vida politica y eco- 
nomica de la Republica. que puede considerarse CO- 

mo un elemento de reaccion consciente contra el s i s  
tema incipiente, personalista, brutal y egoista en que 
se habia mantenido, merced al fracaso de aquella ini- 
ciativa y de todas las que la han seguido, hasta 
preciso instante de la historia politica del pais. Nos 
es necesario pues, examinar las causas de la revolu- 
cion del 7 de Julio de 1857, para determinar hasta 
que punto ese movimiento de opinion.influyo en In 
marcha de nuestra evolucion fhanciera 

El dia 8 de Octubre del ano 1856, el general Bue- 
naventura Baez ent- vice ?residente de la RepU- 
biicri. se hizo cargo por segunda vez del gobierno, des- 
pues de dimision he& por el general Manuel de Re- 
gla Mota, ciudadano de mediacres aptitudes, que no 
Pudo contener el desprestigio en que habia caido la 

segunda administracion de Santana, tan mal encami- 
nada y tan mal aconsejada como la primera (44). El 
general Baez volvio al poder patrocinado por un fa- 
lez movimiento evolucionista, qus se desarrollo prin- 
cipalmente en la Capital contra el gobierno de San- 
tana (45). Este movimiento sin embargo, inspirado 
en los odios y en las animosidades que habian sepa- 
rado a estos dos hombres funestos. no tuvo consecuen- 
cia ninguna para el principio de buen gobierno y de 
altura politica qw habia invocado, porque, en el fon- 
do. lo Unico que proporciono fue la caida de un regi- 
men desmedrado y tiranico, para implantar otro de 
!os mismos lineamientos morales y politicos que el 
anterior. Se discutien hombres, se enfrentaban aspi- 
raciones personalistas, mientras los altos atributos del 
Estado y los intereses sociales y politicos del pueblo 
dominicano sufrian lamentable postergacion (46). Se 
habia llegado a un momento de crisis politica, carsc- 
terizado por la ausencia absoluta de valores mora- 
les y de aspiraciones de alguna significacion nacional; 
estabamos precisamente en el mcmento en que, la 
misma crisis poiitica apuntada, echaba los cimientos 
definitivos de la anexion. 

La circulacion monetaria, cuando B b z  c:umio 
la presidencia a fines del 1856, se mantenia, dentro 

de su relativo valor fiduciario, al tipo siguiente: un 

peso fuerte valia 68314 unidades; la onza de oro, re- 
ducida a moneda nacional equivalia a 1100 pesa  na- 

(44) Jose Gnbriel Garcia, obra citado. Tomo iii, pag. 
209-210. 

(45) En  eate nomenm se mcito m el pais un doiorxa 
incidente intemncioasl, alentaio aegurnmente por l a  1lamid.n 
evolucioniatas. que no eran sino IM amigos perwmales del ex; 
Residente Bain. Noa referimos al famoso diferendo dornini- 
cosspanol promovido con motivo de la interpretacion capcio- 
sn que hacia el consul Segovia del articulo 7 del tratado de re- 
conocimiento. paz, amistad, comercio. nnvegaclon. y extradi- 
cion celebrado entre Espana y la Republira Dominicana en 
1855. El  representante de Espana. asumiendo una acLtud 
arrogante y desmedida. lesiva ?n un todo a IR soberania de le 
Republica. se convirtio en 4 a-nte poiitico de uno de los p r -  
tidos dominicanos contendientes para obstacdizar al gob:erno. 
haciendole exigencias y poniendolo en alternativas que erau 
un franco inconveniente para la marcha normal de la admin's- 
hacion. A pesar de los energicos reparos que'harh a la poli- 
tica de h v i a ,  el periodico ''La Republica", organo min;stc 
rial en el cual Alejandro Angulo Guridi sostuvo una vigorosa 
oposicion n la matricula, que en virtud del a h  7 del Tratado 
en referencia hicia el Consul espanol: el ~ o b e r n o   re vio en el 
caso bien trine por cierto. de soilletene a las pretensiones ab- 
surdas y abusivas de Segovia. La acoiida que hacia 51 ele- 
mento de op-cion en la politica dominicana. a la actitud del 
representante de Espaira. favorable sco~ida que no ha p d i d 3  
justificarse. se manifesto en la propazanda con que la favore- 
cio "El Eco del Pueblo". organo caracterizado del partido que 
se daba a d mismo el dictado de evoiuCo~'sta. V. Jose Ga- 
briel Garcia. ob. citada. Tomo iiI. pags. 199-210. 

(46) Vease U n  poco de Historia. El N & d ,  pcnQ 
dico publicado en In ciudad de SMto Domingo. bajo l a  a-- 
cios de la d e d a d  literaria Le i?epubliwa. dc Enem de 1871 
a Octubre de 1875. N U m  3, auo 1. 24 de Enero de 1874. 
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cionales (47). Establecida la comparacion con el ti- 
po reconocido por el decreto de fecha 15 de Septiem- 
bre del ano 1851, en el cual se fijo la proporcion de 
cincuenta pesos moneda nacional por uno fuerte, pa- 
ra el pago de los derechos de importacion y exporta- 
cion (48), se hecha de ver una diferencia no?ble en 
el curso del cambio monetario; sin embargo la exis- 
tencia en moneda de papel no era abundante, circuns- 
tancia que ma.Wenia el equilibrio en la Hacienda 
(49). Parece que la cosecha de tabaco y cacao de 
ese ano en el Cibao fue mas abundante que otras ve- 
ces, circunstancia que unida a la escasez de nume- 
rario, produjo una considerable afluencia de capital 
extranjero en oro y plata al pais, atraido indudable- 
mente por la perspectiva del proximo movimiento 
agricola y comerciat 

Las operaciom se establecieron a base de dine- 
ro contante y el comercio desechaba sistematicamen- 
te el pago en papel moneda para darle justificada y 
legitima preferencia a la moneda acunada. 

La eleccion del coronel Buenaventura Baez pa- 
ra vice-presidente de la Republica, suceso acaecido el 
dia 3 de Octubre del ano 1856, aunque produjo un 
aparente movimiento de aprobacion dentro de deter- 
minado elemento de la capital, no fue unanimemen- 
te  acojida por todo el pais, y parece que el disgusto 
se concentro en las principales provincias del Cibao, 
en donde, encabezado por distinguidos elementos de 
aquella region, se inicio desde el momento mismo en 
que advino Baeg  por segunda vez a l .  gobierno, un 
ecuanime. y casi instintivo esfuerzo de preservacion 
social y economica (50). El gobierno que se instalo 
en Octubre de 1856, a la cabeza Baez, contaba de 
antemano con la indiferencia del elemento politico y 
economico del Cibaa Es muy necesario tener en 
cuenta este hecho, porque, de ahi vamos a derivar al- 
gunas consecuencias, para dar una razon cierta e ine- 
quivoca a las operaciones financieras quevamos a co- 
mentar inmediatamente. 

La afluencia extraordinaria de capital extranje- 
ro en efectiv8 producida en primer termino por las 
condiciones favorables en que se presentaba la reco- 
leccion proxima de tabaco y del cacao, y en segundo 
termino por la escasez misma de papel moneda, ofre- 
cio al gobierno dominicano Ia o p o h i d a d  "de reco- 

(47) Jose Gabriel GnruP ob. atada. Tomo ii. pags. 
240-241. 

(48) V h  el m. de estar articidm en La Opinion. 
Nunb 165. Abril 3 de 1926. Ano m. Vol. 17. 

(49) Joae Gnbriel G& ob. a tade  Tomo iii. pag. 241. 

(50)  Un pofo de Hiatm'a. El N a s i d ,  note 46. 

jer de una vez el papel moneda en circulacion, con 
utilidad y ventajas para los tenedores y el fisco" (51). 
Con efecto, la existencia en efectivo habia producido 
una alza extraordinaria en el valor del papel moneda. 
hasta el punto de restitulo a su valor corriente de 
cincuenta por uno. Esa era la ocasion imprevista y 
casi providencial que tenia el gobierno para recojer 
el papel sustituyendolo por el oro y la plata que ha- 
bia traido la cosecha a circulacion. Lo que en reite- 
radas ocasiones habia querido procurar el gobierno 
dominicano, a cambio de onerosas operaciones do 
prestamo (52), habria podido realizarse en esto mo- 
mento sirviendose solo de una bien i~tencionada me- 
dida economica. que debio consistir en la cancelacion 
oportuna del papel circulante, reduciendolo a dinero 
efectivo, al tipo favorable que su misma escasez y la 
abundancia de metalico habian proporcionado. El co- 
mercio y los tenedores de papel pudieron aprovechar 
en su favor estas circunstancias .imprevistas dentro 
del orden economico del pais, con lo que pudo a su 
vez beneficiarse la Republica, reduciendo o extin- 
guiendo definitivamente, la onerosa emision de va:* 
res fiduciarios que habia venido insufiando desde el 
ano 1844. 

Esa hubiera sido la actitud de un gobierno inte- 
resado en el bien comun y en la prosperidad del Es- 
tado, pero parece que otros etan los propositos del 
Presidente Baez; antes que todo propendia a la s9- 
tisfaccion de sus personales designios y a la conser- 
vacion de un poder que no sabia empkar desintere- 
&da y rectamente, de acuerdo con las necesidades y 
aspiraciones del pueblo que se lo habia discernido. 
El mejoramiento econEmico que proporcionarian las 
cirmstancias, debia desarrollarse principalmente en 
el Cibao, porque era en aquella region en don& ra- 
dicaban las principales piantaciones de tabaco y de 
cacao y en donde se desenvolvian los mas cuantics~s 
intereses comercieles y agricolas vinculados con los 
cultivos en referencia Por esta razon, el presidente 
Baez, debio pensar que, divorciado como estabs de 
aquel elemento, la proswidad que a este pudieran 
proporcionarles las circunstancias, se refkjaria mas 
o menos remotamente, en perjuicio de su estabilided 
en el poder y de sus intereses personalistas C e  mo- 
do que solo como una medida de seguridad puede 
considerarse la emision desproporcionada, inoportii 
n g  caprichosa y contraproducente que hizo el gobier- 
no de Baez durante el ano 1857, ya que seria dema- 
siado aventurado considerar esa emision como el re- 

(51) Jose Gabriel Garn'a. ob. citada Tomo m. pag. 241 

(52) Leyes de fecha 2 de Julio de 1847. 20 de Junio de 
1848 y 15 de Mayo de 1851. Citada. ut?uprq articulo. 1, 11, 
m. 
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sultado de combinaciones privadas para desviar el 
legitimo beneficio que iba a derivar el comercio cibae- 
no de las proximas especulaciones agricolas en favor 
particular del presidente y de algunos de sus principa- 
les amigos y companeros de gobierno (53). 

En el mensaje que dirigio a las Camaras en fe- 
cha 13 & Abril de 1857, puso en planta su politica 
economica el Presidente B&z, adelantando los hechos 
que a su juicio justificarian las medidas preconizadas 
para contener el mal que consideraba inminente, y cu- 
ya causa la veia en la extraordinaria concurrencia de 
capital efectivo (54). El Senado Consultor, identifi- 
cado con la politica economica de Baez, declarando!~ 
de urgencia, dio un decreto en fecha 20 de Abril de 
1857, por el cusl autorizaba la emision de una suma 
de hasta seis miltones de pesos en  papel moneda, in- 
vocando para actuat de ese modo la necsidad en que 
estaba de evitar los perjuicios que pudieran ocasionar 
a los pueblos, especialmente a los que mas se dedican 
a la agricultura. las fluctuaciones del cambio en ese 
momento (55). De estos seis millones de pesos dos 
se emplearian en reemplazar el papel moneda que es- 
tuviera deteriorado y en los gastos que proporcionara 
la emision total debiendo retirarse de la circuiacion 
los cuatro restantes, antes del 20 de Enero de 1858. 
Como_- &cual, la nuwa emision produjo inmedia- 
tamente la fluctuacion que estaba destinada a regu- 
larizar, llevando a la baja los valores fiduciarios que 
en ese momento pudieron retirarse definitivamente 
de la circulacion a muy buen tipo de cambio. 

El descontento se generalizo en el Cibao, la ba- 
ja del papel que habia .producido a su vez el cese de 
la circulacion del dinero efectivo en oro y plata, de- 
termino el estancamiento de las operaciones comer- 
ciales y como es natural, la ruina casi aLxo!uta de 
aquella region que habia puesto en les especulacio- 

(53) Se+ apunta el historiac%r Gercia, en su obra 
tantas v m .  citada, In opinion publica. que motes  con el ex- 
presivo apelntivo de bautismo, el reparto que se hizo de una 
parte de la suma emitida. afirmacion que no estu comproba3~ 
de un modo autentico: atribuyo la operaaon realizada a cua- 
i ~ o  moviles distintos: segun unos al deseo de hostilizar al w- 
mercio cibeono, que hasta entonces no le habia sido afectoi se- 
gun o-, al deseo de proteger a a s  allegados politicar, pre- 
sentandoles la ocasion de connrcial un, las rentas publicas; sa- 
Oun estos, a la necesidad de reunir en oro la suma que h h i a  
el proyecto de dar al  presidente en compensacion de los per- 
juicios ideridoa a nis propiedades; y segun a&ellos el interes 
de tener en las cajas nacionales fondos en oro bastantes para 
hacer frente a la revolucion que todo el mundo vaticinaba. 
Garcia, ob. citada. Tomo 111. pag. 242. 

Por resolucion de fecha 30 de Julio de 1857, al Senado 
Consultor acordo ai Residente Baez una indemnizacion por 
valor de 50,000. por las depredw'ones sufridas en sus bienes y 
por el USO y destmccion de e l l a  en servicio de la nacion. 

Coleccion de Leyes. Tomo III. pag. 284. num. 505. 

(54) Jose Gebriel Garria. ob. atada. Tomo m. pag. 241. 

(55) Col-On de Leyes. Tomo m. pag. 202. num. 462. 

nes de ia cosecha proxima. muy fundad& esperanzas 
de mejoramiento economico. Para dar explicaciones 
satisfactorias a la region, fueron llamados por el go- 
bierno connotados elementos cibaenos, pero las ten- 
denciosas argumentaciones de Baez no eran suficien- 
tes para convencer a hombres que como don Benigno 
Filomeno de Rojas, podian considerarse autoridades 
en materia economica. Al regreso de la comision al 
Cibao, el dia 7 de julio de 1857, fue desconocido el 
gobierno de Baez, y proclamada la unica revolucion 
cientifica y bien intencionada que se produjo duran- 
te los diez y siete anos que constituyen el periodo d e  
la primera Republica. Las causas de este movimien- 
to revolucionario fueron esencialmente economicas; 
en ningun momento de nuestra historia se ha com- 
probado mejor el celebre postulado del profesor Jeze, 
citado en las primeras paginas de este estudio (56). 

Empenada la lucha, recia y formidable, como que 
eran dos sistemas, dos tendencias, dos propositos de- 
finidos e incompatibles los que se debatian, y no  cir- 
cunstanciales intereses de dos hombres, como habia 
acontecido hasta entonces, no hubo esperanza de que 
se solucionara el conflicto, sino cuando sucumbiera 
uno de los dos bandos encontrados. Para sostener su 
gobierno, el presidente Baez no escatimo medio que 
estuviera a su alcance, incondicionalmente sostenido 
y ayudado por el Senado Consultor, cuerpo que en f-- 
cha 2 de Mayo de 1857, dio un decreto autorizando 
al Podsr Ejecutivo para emitir en papel moneda, las 
sumas que a su juicio bastaran para evitar perdidas 
a nuestro sagricultores, medida que ponia en manos 
de Baez, para que usara de ella a su capricho y a la 
medida de sis pasiones, una de las mas peligrosas 
prerrogativas d.e la soberania nacional (57). Valido 
cie esta autorizacion, el Poder Ejecutivo, por una sim- 
?le Resolucion de fecha 25 de Mayo de 1857 (581, 
rem:viO la emision fabulosa de catorce millones de pe- 
sos en papel moneda, la cual unida a la que habia au- 
:erizado el Senado Consultor en el mes anterior, ha- 
cia un total de veinte millones de pezos emitidos en 
el pequeno lapso de un mes. Si a estas emisiones a s e -  
gamos las que se autorizaron por sucesivas resolucio- 
nes de fecha 9 de Septiembre de 1857 y 2 de Diciem- 
bre del mismo ano, para poder atender a las necesi- 
dades de la guerra, tenemos una suma total de veinte 
y tres millones de pesos emitidos en papel moneda. 

- 
156) Jole R a m h  Abad. Le Republica Dm'niuila. 

Re.& General gsografiQFesfadisiice. pag. 133. Gregono Lu- 
-ron. Notaa autobioqralicax. Tomo 11. pag. 110. Manifiesto 
lanzado al oais desde Saint-Marc, a bordo del "Restaurador"- 
17 de Abril de 1869. 

(57) Coleccion de'leyes. Tomo IIL pag. 213, num. 467. 

(58) Coleccion de Leyes. Tomo m. pag. 238. num. 480. 



durante el segundo periodo presidencial del general 
Buenaventura Baez (59). Demas esta decir que con 
semejante sistema, la hacienda publica sufrio la mas 
dura prueba. Cuando Baez abandono el poder des- 
pu&s de once meses de lucha, la Republica estaba en 
completa bancarrota, la ruina era general. 

El desorden administrativo, la bancarrota eco- 
nomica que produjo la segunda administracion de 
Baez fueron los germenes de su caida. NO podia sos- 
tenerse una situacion tan violenta a menos que no 
fuera haciendo esfuerzos extraordinarios y supremos, 
ajenos a la marcha normal del gobierno, que se s o s  
tenia sobre los elementos de su proximo e indixuti- 
ble fracaso. Ha de tenerse en cuenta tambien que 
las causas y la intencion originales de la revolucion 
del 7 de Julio, se vieron bien pronto desnaturalizadas 
por determinados agentes de la revolucion misma que 
llegaron a convertirla en nuevo asidero de pnsionn 
y de odios personalistas. Basto para ello con latlle- 
gada al pais del general Santana, quien por de-reto 
101 Gobierno Provisional del Cibao de fecha 11 de-ju- 
lio de 1857, se vio llamado al campo de los aconte- 
cimientos, para luego ser investido del mando supre- 
mo de los ejercitos que operaban en el sur sobre la 
Capital de la Republica (60) .  La superioridad mi- 
litar del general Santans y el favor indiscutible de 
que gozaba entre las tropas regulares. parece qun 
fueron el motivo que asistio a los hcmbres del 7 de 
Julio para poner en manos tnn peligrosas los desti- 
nos de la revolucion. 

Desds el momento mismo en que el Gobierno 
Provisional pmo al gmeral Santana al frente del ban- 
do revolucionario, en contradicion con el manifiesto 
del 7 de Julio, estaba intervirtiendo toda la santa- 
pretension del ideal de reforma pzrseguido. El alu- 
dido manifiesto del 7 de Julio, puso dos tendencias 
dos sistemas, dos ideas opuesta:, 3 disputarse la di- 
reccion social y poiitica del pueblo dominicano. Co- 
mo hemos dicho mas a m b a  era una lucha- de ideas. 
de intereses.saciales y no de hombres ni &'intereses 
penonaiiias Para nuestro entender, el manifiesto 
del 7 de Julio, puso a la revolucion no solo en la ne- 
cesidad de combatir la posicion actual de Baez, sino 
que la enfrento tambien al sistema absolutista de San- 

(59) &:ememon de Lcyes Tomo m. pag. 287, num. 
509. y pag. 302. num. 521. 

(€0) ''@.:e* z5:o:as loa puertor de Monte Cristy. 
Puerto Piata y Matanris al benemerito General Libertador 
Pedm Santans, y demas dominicanos proamitos de su pnis por 
el ex-Residente B L c  por qpiniones poiitims". &leccion de 
*es. Tomo m, pag. 280. Num 499. Decreto del Go- 
bierno Rovisional. 

tana, tan peligroso y tan retrogado como el de su ri- 
val. Desde la madrugada misma del 28  de Febrero 
se dividio la ideologia politica de los dominicanos en 
dos bandos, uno el bando conservador y reacciona- 
rio de los Bobadilla, los Baez y los Santana, y el otro, 
el bando liberal y avanzado que dirigieron Duarte y 
Sanchez. Vencio el primero con la asonada del 12 
de Julio de 1844. 

Desde ese momento se aduenaron del campo los 
intereses egoistas del grupo triunfador con alternati- 
vas entre Baez y Santana, dos hambres funestos de 
la misma escuela politica que habian hecho del pais 
y del gobierno un instrumento de sus ambiciones y 
de sus odios La lucha que 2os:uvieron mientras vi- 
vio uno de ellos no se levanto jamas a la altura de 
los grandes acontecimientos, siempre infecunda e inu- 
t iL  

Hemos asentado anteriormente, que ei movi- 
miento del 7 de Julio, fue la expresion de un mo- 
mento excepcional en la vida politica de la Repu- 
blica y que el manifiesto que lanzaron al pueblo !os 
directores d-. ese movimiento enfrento de nuevo los 
Unicos principios definidos que en momentos fu.l,a-e?. 
sin ninguna estabilidad. se han opuesto en la lucha 
social dominicana. La prueba de ella es que los mis- 
mos cargos que se le hicieron a Baez en el aludido 
manifiesto se le hicieron a Santana. considerindolos 
a los dos como los legitimos representantes de un 
mismo sistema y de una misma tendencia (61). L3 
reaccion hubiera sido saludable, si inspirado siempre 
del mismo modo el movimiento. no lo hubieran de- 
jado contaminar sus directores con la participacion de 
un hombre que en el fondo representaba un sistema 
opuesto al que ellos querian implantar; de un hom- 
bre que por sus antecedentes, por su misma estnictu- 
TE moral, por su incapacidad mental, por sus ideas y 
sus opiniones muy bien conccidas del pais, no podria 
nunca identificarse con el proposito de reforma doc- 
trinaria y de filosofia politica en que descansaba el 
movimiento armado del 7 de Julio. Ese hombre. 
Santana, mas a r r a a d o  en  la conciencia popu1ar;mas 
conocido en el pais, con ejecutorias mas largas que 
Baez, era el enemigo natural e instintivo de las ideas 
avanzadas, y debio inspirar mayores recelos que el 
mbmo Baez, a los hombres de la revolucion Santa- 
na, encabezado en la reaccion, significaba el fracaso 
y la caida de Baez, es verdad, y r o  significaba tam- 
bien el triunfo de las ideas absolutistas y del mas 
etrasado sistema de gobierno. Significaba e i  triun- 
fo del mismo sistema de B a g  porque estos dos hom- 

(61) Jose hbrial  Gnrae o b  citada. Tomo iii, Pg. 
243. 
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bres, separados solo por la ambicion y los intereses, 
vivian unidos por las ideas y por la misma aspira- 
cion politica. Estas consideraciones nos llevaran a 
determinar el verdadero caracter de la politica que 
implanto en el pais el triunfo de las armas revolu- 
cionarias. 

La generosa tendencia condensada en el mani- 
fiesto del 7 de Julio, no fue sino la obra efimera de 
un momento de crisis, que tan pronto como las cir- 
cunstancias lo permitieron, se convirtio en funesta 
reaccion persocalista. tan retrogada como todas las 
que la habian precedido en el desarrollo de nuestra 
politica. 

En fecha 12 de Julio de 1858 se firmo entre el 
Residente Baez y el general Santana, solemne capi- 
tulacion, por la cual entrego el primero el gobierno 
a la revolucion y se obligo a ausentarse del pais. An- 
tes de esta fecha, cuando aun no se habia determina- 
& el triunfo en favor de ninguna de las dos partes 
contendientes, por una capitulacion definitiva el Con- 
greso Constituyente de Santiago, reunidos alli como 
auxiliar de la revolucion y por efecto de la hegemo- 
nia que en algunos sitios del pais ejercia el poder di- 
sidente, dio un decreto de grandisima importancia 
historica y de una trascendencia capital para los in- 
tereses economicos de la Republica. Nos referimos 
al decreto que en fecha 30 de Enero de 1858 dio el 
referido Congreso Constituyente, desconm'endo como 
deuda publica, el papel moneda, los vales, obligacio- 
nes o pagares emitidos por el gobierno de Baez, des- 
de el 7 de julio del aiio pasado (62). Este decreto 
obra indiscutible del apasionamiento y de la sana con 
que se trataron las cuestiones sucitadas por la dimi- 
sion del Presidente Baez, acarreo grandes inconve- 
nientes al pais, y fue motivo &l primero de los inci- 

(62) Dios, Patria y Libertad.- Republica Dominica- 
M.- El Congreso Constituyente. Considerando: que desde 
el momento en que la mayoria de la nacion se adhirid a la 
revolucion del 7 de Julio y a los principio% proclamado. por 
ella. quedo b p o j a d o  el r i lo r  Baez de todo mando legal; y 
que nui actm en calidad de Presidente de la Republicn, pa- 
terio- a &a fecha, son radicalmente n u l a  y de ningun va-. 
lar.- Considerando: que las obligaciones contraidas por el 
ex-Presidente Baez desde el 7 de Julio del ano pesado, con 
intencion de gravar con deudas o compromisos el credito de 
la nacion ya sea con extranjeros o nacionales, o imponiendo 
eonmbuaonar sobre la propiedad individual o nacional. di- 
recta o indirectamente. en la forma de p a p l  moneda. obli- 
gacionm, veles o pagare.. sobre el credito publico. llevan ia 
nulidad radical de ser acto. emanados de un hmcionario pU. 
blico sin caracter legal y depuesto por la nacion.- Conside- 
rando: que la nacion entera. reasumiendo sus derechm. ha des- 
conocido el poder del seiior Beez como Presidente de la Re- 
publica. d e d e  el 7 de Julio del ano i>roximo pasado negan- 
dole los pueblos toda clase de delegacion; y que lo .  actos 
de este no pueden ligar ni comprometer a una nacion que le 
retiro ni confianza y lo depuso del pode por identicos abu- 
sos. Decreta: Arr. l. Ninguna clase de papel moneda. veles. 
obligaciones o pagar& emitidos por el senor Raez o su ad- 
ministracion, sobre el credito publico, a contar desde el 7 de 

dentes desagradables que con mengua del credito del 
Estado y de su prestigio politico se han sucedido den- 
tro de nuestras relaciones internacionales, determina- 
das por causas economicas. 

Situandonos dentro de un ecuanime terreno de 
investigacion cientifica, vamos a hacer comentario 
minucioso sobre las consecuencias de ese decreto, so- 
bre su fundamento juridico, sobre las causas politicas 
que pudieron justificarlo en aquellos dias, y sobre los 
inconvenientes internos e internacionales que produ- 
jo con perjuicio cierto del pais. Debemos decir sin 
embargo, que no se dejaron sentir esos efectos sino 
una vez producida la capitulacion de Baez, cuanda 
el elemento revolucionario, en virtud de esa capitula- 
cion, se convirtio en fuerza constitucional, asumiendo 
la direccion legal del gobierno. Es una cuestion re- 
suelta en Derecho Internacional la de que los actos 
de un gobierno, en lo que respecta a sus relaciones 
exteriores obligan a loa gobiernos posteriores del mis- 
mo modo que al contratante (63). Ese es el princi- 
pio general. que sufre modificaciones y restricciones 
de acuerdo con la naturaleza especial de cada caso 
y con la organizacion y origen del gobierno que se 
obliga. En el caso creado por el decreto del 30 de 
Enero de 1858, es necesario estudiar primeramente, 
la capacidad y el origen del gobierno que se estatuyo 
en fecha 8 de Octubre de 1856, para determinar luego 
el alcance de los actos por los cuales este gobierno 
comprometio el credito publico del modo como lo 
hizo en sus emisiones sucesivas de papel moneda, de 
vales contra caja y de pagares a cargo del Estada 

Del principio de que el Estado conserva su per- 
sonalidad juridica a pesar de los cambios fundamen- 
tales sobrevenidos en su constitucion interior, resul- 
tan consecuencias importantes por diversas razones, 
las cuales consecuencias pueden resumirse diciendo 
que los gobiernos transmiten las obligaciones que han 

- 

Julio' del & pptpdo, se rseonoean ni seron reconocido. con- 
siderado. ni pagados enno deuda publica de la nacion.- Ah 
2. Ni el tesoro publico, ni la1 de&s oficio~r de recaudacion 
de la Republica podran recibir, m pago de loa derecha e im- 
puesto. debidos al fisco, ninguna dase de papel moneda, va- 
lar o pagares que este en la categoria del nrticulo anterior. 
Art. 3. El p m n t e  decreto deroga toaa ohn disposicion que 
le sea contraria, y sera enviado al Gobierno Provisional para 
su promulgacion y ejecucion. Da& en ia sali de sesiones del 
Soberano Congreso, en la heroica villa de Moca. a los 22 dias 
del mc. de Enero de 1858. ano 14 de la Patria y 1 de la Li- 
bertad.- El Presidente del Gn-. Benigno F. de Rojasi- 
M. de Lora. Pedm P. de Bonilla. Secretarios- Ejecutese. pu- 
bliquese y circule en todo el temtorio de la Republica para 
su puntual observanaa Palacio Nacional de Santiago de los 
Caballems a los 30 dias del mes de Enem de 1859. 14 de la 
Patria y 1 de la Libertad- El Presidente. Jme D. Valverde.- 
Jutiniano Curicl. Vicente Morel, Secretarios. Coleccion de 
Leyes. Tomo IiI. pag. 304, NGm 523. 

(63) Dwpagnet. Dmit I n t e  i Pag. lol. 
N h  88. bis. 3. 



~ ~ ! ~ ~ l u i d o  a los gobienios que los suceden (64). De 
ese modo plantea Fauchille el principio general de la 
solidaridad con Que de&n cumplir gobiernos sucesi- 
vos los compromisos y las obligaciones contraidas por 
uno de ellos. El gobierno del general Buenaventura 
&ez era un gobierdo legitimo y constitucional; sus 
ados obligaban a la Republica siempre que fu-d 
eonclilldos en irirttid de fadtades  legales capaces de 
komprometer el tonsentimiento del Estado. Para los 
demas Estados relacionados con la Republica, el uni- 
co gobierno ostensible, facultado para mantener esas 
relaciones e investido de la representacion constitu- 
cional de la Republica Dominicana, era el gobierno 
de Baez, mientras el gobierno de facto instalado en 
Santiago, no asumiera la representacion total y efec- 
tiva del pueblo dominicana En una palabra, los go- 
biernos de hecho, generales, pueden comprometer la 
Republica en sus relaciones internacionales; pero es- 
ta regla no es aplicable cuando se trata de gobiernos 
de hechos locales, que coexisten con el gobierno de 
derecho, y no han sido lo bastante poderosos para ha- 
cerse obedecer por todo el pais Un gobierno simple- 
mente local no tiene en realidad la repres+acion del 
Estado (65). El movimiento revolucionario iniciado 
el 7 de Julio de 1857, creo una situacion suigeneris 
en la administracion publica, caracterizada por la co- 
existencia de dos gobiernos, de los cuales cada uno 
queria excluir al otro de la efectividad del mando. 
De esos dos gobiernas, el del Presidente Baez, estaba 
constituido de acerdo con la Constitucion del Esta- 
do, mientras que el intitulado Gobierno Provisional 
del Cibao, era la obra de un movimiento rwolucio- 
nano. Durante todo el periodo en que se mantuvo 
el gobierno legitimo, el de derecho, solo por su m+ 
diacion podia, en principio, comprometerse el Estado, 
porque, hasta producirse la capitulacion solemne del 
12 de Junio de 1858, el gobierno de facto instituido 
en Santiago, solo tuvo los caracteres de un gobierno 
locar, incapaz de crear vinculos para el Estado. 

Esta sola circunstancia es d ic iente  para des- 
poseer de consecuencias el decreto del Gobierno Pro- 
visional de feaha 30 de Enero de 1858. En el momm- 
to en que se produjeron las obligaciones a que alude 
el referido decreto, el gobierno de Baez era apto pa- 
ra comprometer el credito publico, siempre que lo 
hiciera de acuerdo con las leyes y los principios cons- 
titucionales consagrados para este fm. Resolver de 
otro modo la cuestion, seria destruir por su base los 
efectos que debe producir la confianza y el respeto 

(64) Fnuehiiie. Tnite de D d t  Zntematiad PabIic. 
Toma 1 (premien pide). pag. 339. Num. 215. bis. 2. 

(65) Fauehille. oh citada i d  id. pa~. 339. N h  215 
bis. 2. 

debidos a la palabra empenada y al orden sociai c o m  
prometido conjuntamente con el Estado. Toda 13 
doctrina de dereaho internacional esta de acuerdo en 
que "el cambio de gobierno o de dinastia no podria 
producir efecto ninguno sobre la deuda publica de 
la Estados, los cuales quedan comprometidos 
dentro de los emprestitos que hayan contraido" 
(66). En este sentido pws, pudieron ser las 
consecuencias producidas por el decreto comentado? 
Al negarle validez a las obligaciones asumidas por el 
gobierno de Baez, estaba comprcmefiendo de un m+ 
do deplorable la dignidad de la Republica, que bien 
pronto se veria sujeta a reclamaciones desdorosas y 
exigentes, sin que pudiera invocar en su favor r a h  
ninguna de consideracion cientifica o politica. No 
esta en manos de los gobiernos destruir o desconocer 
los hechos cumplidos ni los intereses creados al a m  
paro de una causa legal, aunque no sea justa. La 
constitucion del Estado, es la noma ineludible de les 
relaciones interiores de la soberania, y ningun dere- 
cho ni ninguna facultad que emane de ese instrumen- 
to, puede verse desconocida ni desvirtuada por d i s  
posiciones secundarias, nacidas al conjuro de un in- 
teres inmediato, aunque sea un interes legitimo (67). 

Es necesario sin embargo, determinar los limites 
del principio invocado. La solidaridad de los gobier- 
nos sucesivos, en sus actos, tiene un limite forzoso, y 
no puede manifestarse sino en lo que respecta a las 
obligaciones contratadas por un gobierno en interes 
de,la administracion, que es el unico interes capaz de 
justificar semejantes qrogaciones. Todos aquellos 
contratos, obligaciones o vinculaciones que se propor- 
cionara al Presidente Baez en su beneficio particular 
y privado, todas aquellas obligaciones que se hicieran 
en interes personal del Presidente, soni obligaciones 
inoperantes respecto del credito publico y solo pudie- 
ron comprometer la persona del Presidente Baez y 
SUS intereses particulares (68). Del mismo modo, lo 
son todas las obligaciones concluidas con menosprecio 
de las leyes y de la Constitucion, porque el Estado, 
solo puede comprometerse de acuerdo con esas dis- 
posiciones y por mediacion de los porleres legitima- 
mente investidw de la facultad de comprometer e1 
credito nacional. La actitud del Congreso Constitu- 
yente hubiera sido mas ecuanime y mas saludable, si 
en vez de dar una disposicion general y definitiva, se 
hubiera reducido a ordenar una seleccion metodica y 
organizada de las disposiciones economicas de Baez, 

(66) C.ira b Dmit In tenia t id  TIieMqm et P r b  
tiqm. 1896. Tomo L pag. 148. Num 101-102. 

(67) Fauchiiia ob. citada. id  id  i d  pig. 342. N u a  
215. bia. 4. 
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para que hubiera podido llegar a anular todas las 
que se hubieran concluido de un modo ilegal o en 
beneficio personal del Presidente, dandole la debida 
sancion a aquellas otras que se hubieran concluido 
dentro de la limitacion legal y en interes general. De 
ese modo se hubiera evitado el pais la intervencion 
arrogante de las potencias que poco tiempo despues 
de ejecutado el decreto aludido, invocaron el interes 
de sus subditos, para hacer exigencias al gobierno sub- 
siguiente en el sentido de que fuera reconsiderada la 
disposicion que de un modo tan radical habia desco- 
nocido los efectos de la legislacion economica del an- 
terior gobierno, como quiera, un legitimo gobierno 
dominicano (69). 

Para completar los efectos del decreto del 30 
de Enero, el Congreso Constituyente de Santiago ex- 
pidio otro decreto en fecha 10 de Febrero del mismo 
ano de 1858 con el fin de regularizar y 0rdenar.t 
emision de papel moneda y la deuda flotante, "Con- 
siderando: que es de imperiosa necesidad precisar 
de una manera definitiva el montante del papel 
moneda legalmente puesto en circulacion, y el de la 
deuda floante que pesa sobre el pais, que hasta aho- 
ra no ha podido averiguarse" (70). El medio con 
que se propuso contener el mal, el Congreso Consti- 
tuyente, consistio en autorizar al Gobierno "para man- 
dar retirar de la circulacion y destruir los billetes de 
papel moneda emitidos ilegalmente por las Adminis- 
tracoines pasadas, del tipo de diez y veinte pesos na- 
cionales, impresos en papel comun" (71). Comenzo 
el Congreso por declarar ilegales todas las emisiones 
del Gobierno de Baez, Considerando: que las conti- 
nuas e ilegales emisiones de papel moneda heohas 
por el ex-Presidente Baez, comprometieron grave- 
mente el credito de la Nacion, si no se tomase una 
medida que proteja a los tenedores del papel mo- 
neda legalmente emitidosn (72). Para tal fin auto- 
rizo el Congreso Constituyente la emision de bille- 
tes del tipo de doscientos, ciento cincuenta, cuaren- 
ta, veinte, diez y cinco oesos nacionales para reem- 
plazar los que fueron retirados de la circulacion, en 
conformidad con el mismo decreto de fecha 10 de 
Febrero de 1858 (73). - 

(68) Fauchille. ob. cita&. id. i d  id pag. 339. Num. 
215 bis. 2. 

(69) Jose Gabriel Oprcia. ob. citadi. Tomo m. &. 
338-339. 

(70) C o i ~ ~ a n  de Leyes, Tomo i i L  p9g. 305. N k  524. 

(71) Id i d  

(72) Id id 

(73)  I d  id 

La validez de estas disposiciones es aun muy 
discutible, porque como gobierno local de facto, el 
gobierno de Santiago no podia determinar la suerte 
de ninguna cuestion de interes general. Sin embargo, 
como todas estas situaciones son momentos de tran- 
sicion, cuya estructura, por lo mismo que se trata de 
pedodos indeterminados, no puede someterse a una 
norma preconcebida y normal es necesario acordarle 
alguna consecuencia a las d i i i c i o n e s  emanadaede 
estos gobiernos locales, sobre todo, si posteriormente 
han logrado imponerse y llegar al manejo cabal de 
la cosa publica; todas aquellas disposiciones dictadas 
por las necesidades practicas y la moralidad publica 
pueden mantenerse en algunos casos, para bien del 
Estado mismo (74). Podemos llegar hasta el punto 
de admitir la eficacia de esas disposiciones desde la 
fecha en que fueron dictadas, pero podia el Gobierno 
Provisional desconocer de un modo tan radical las 
emisiones de Baez, aun siendo su gobierno un actual 
y legitimo gobierno constitucional? No podia llegar 
hasta ahi. Es innegable tambien, que el Gobierno 
Provisional no pudo, basandose en los motivos recon- 
ditos y posibles que pudiera mante&r Baez, descono- 
cer una emision que se habia hecho en virtud de un 
aparente motivo legal y con la cual se habian com- 
prometido frente a terceros tenedores de billetes emi- 
tidos de ese modo, el credito y la honorabilidad de 
la Republica. "Considerando: que desde el momen- 
to  en que la mayoria de la nacion se idhirio a la re- 
volucion del 7 de Julio y a los principios proclama 
dos por ella, quedo despojado el senor Baez de todo 
mando legal; y que sus actos en calidad de Presiden- 
te de la Republica, posteriores a esta fecha, son radii 
calmente nulos y de ningun valor". Lamentable error 
de hombres que habian sabido colocarse en un mo- 
mento a la altura de verdaderos estadistas. Des- 
nocer los actos del Gobierno de Baez porque desde 
el 7 de Julio quedo despojado del mando es una ver- 
dadera infantilidad, lo cierto, lo indiscutible fue que 
e1 Gobierno de Santiago, frente al Gobierno Consti- 
tucional de Baez, no fue gobierno. mientras aquel se 
mantuvo en el poder, aun red.mido a una sola plaza 
de la Republica. La capitulacion del 12 de Junio del 
1858 fue lo unico capaz de desposeer de legalidad los 
actos emanados de la Administracion nacida el 8 de 
Octubre de 1856. Desde-.ese momento dejo Baez de 
ser el legitimo Presidente de la Republica para entre- 
gar el gobierno a la revolucion, poder capaz de com- 
prometer el Estado, desde entonces, como gobierno de 
facto general investido de facultades extraordinark 

(74) Fnuchille. ob. atada. Tomo L( premie? p.Rir) 
pa& 339. Num. 215. bis. 2. 


