


E s e  volumen de tex- de Jose lRam6n. 
Ihpez. al iguai que los restantes dos de la - 
rie, muestra que la historia intdcctuai dc la 
Republica Doxnini~a*~a presenta un -no 
abierto a de-lloe r -'feros- Ciertamen- 
te, por su produccibn hasta hay conocida, 
Joe Rambn. Lbpez goza de aprecio como 
uno de los pendores que ernergicf~n m 
el excepcional contexto creado por la rdor- 
m a  educativa y la introduccibn de la e a n i a  
positivista p&~ugenio -a c i e   ost tos en 
la decada de 1880. 

Apaxte de ia creacidn iitcrana, recogida 
en Ceamtm de 1904, el recon- 
cimiento que se le otorga a Lbpez se ha con- 
formado principalrnentc con referencia a 
dos Libros, i.u aCS- y bs razas. de 
1896,yLapazem l a - I n o n r i w  de 
1915. Los contenidos expuestos en ellos han 
situado al autoir como el primer intclccmai 
dorniniicaxlo, detras de Hostos, que se pxfi- 
1o profesionauxnente como un d d l o g o  en 
la acepcion mas comentemeinte utF' ' 
No cabe duda de que los dos cnsaryo~ en 
cuestidn permiten apreciar k c t a s  h d a -  
mentales del pexJSamici11to dc =pez, aun- 
que al mismo tiempo la restricadn a eiios y 
determinadas lecturas han dado lugar a m 
lentendidos, como el de quedar erii-O 

bajo el exorbitante epigrafe del "Grari peai- 
mismo dominicano". llar wmpiiacidn de 
otros textos por la Biblioteca de CI ' ' D ~ P  
minicanos, en la d e d  de 1990, w m d  a 
permitir una relectura, al poner de m e s  
to la existencia de una obra no ponderada 
anteriormente, de la cuaZ rre pueden det+ 
prender propuestarr alternativas acerca de 
los sentidos de la prcuiuccidn del perraador. 

Aun como haiane, puede aprtciarse 
en retrospectiva una transmisidn def~cicnte 
de la produccion de Lio- si se la compara 
con la de otros pendores, en particular &u 
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La obra desconocida de Jose Ramon Lopez 

Fhe volumen de textos de Jose Ramon Idpez, al igual que 
los restantes dos de la serie, muestra que la historia intelec- 
tual de la Repiiblira Dominicana presenta un terreno abierto 
a desarroiios fructiferos. Ciertamente, por su produccion h w  
ta hoy conocida, Jd Ramon LOpez goza de aprccio como 
uno de los pensadores que emergieron en el excepcional 
contexto creado por la reforma educativa y la introduccion 
de la t e d a  positivista por Eugenio Maria de Hatos en la d& 
cada dc 1880. 

Aparte de la creacion literaria, recogida en fiirerrtas puerb 
pk&W, de 1904, el reconocimiento que se le otorga a Uipez 
se ha conformado principalmente con referencia a dos libros, 
I ~ a l i ~ y l a s m r a s ,  de 1896.y I-upazerr 
tipinicanq de 1915. Los contenidos expuesM.% en ellos han si- 
tuado al autor como el primer intclcctual dominicano, detras 
de Hasuis, que se perfilo profesionalmentc como un SOCi61e 
go en la acepcion mis corrientcmcnte utilizada No cabe du- 
da & que los dos ensayos en cuestion permiten apreciar Eac+ 
m fundamentales del pensamienta de LOpcz, aunque al mi!+ 
mo tiempo la restriccion a ellas y determinadas 1~~ han 
dado lugar a malentendidoir, como el dc quedar c n d a d o  
bajo d exorbitante epigrafe del %mn pesimismo dominica- 
no". La compilacion de otros textos por la Biblioteca de C1B 
sicos Dominicanos, en la d&c& de 1990, comenzo a permi- 
tir una relectura, al poner de manifiesto la existencia de una 



obm no ponderada anteriormente, de la cual .se pueden dea 
prender propuestas alternativas acerca de los sentidos de la 
producci6n del pensador. 
Aun asi, como balance, pucdc apreciarse en retrospectim 

una transmision deficiente de la produccih de Ihp si se la 
compara con la de otros pensadores, en particular su maestro 
Hostrw. Tal vez esto pucda deberse a que, a diferencia de es- 
te, Liipez no dejo escuela, la que puede ser atribuido tanto 
al menor alcance intelectual de sus elaboraciones como a sus 
perfiles tecnicos. 
M& que sociologo o cualquier aira especialidad, Hostos era 

un pensador de vocacion balistica, todavia casi un -hombre 
del Renacimiento". Formulii una propuesta sobre la funcion 
de la ciencia como parte de una tarea de humanincion en la 
modernidad. La misma permitio que sus cnscn- se situa- 
ran centralmente en la corriente cultural dominicana de las 
postrirnerias del XM. Un sentido global, sesgado por la mi- 
sion de la reforma educativa, era aigo que esperaban los arcu- 
los de jovenes de wxxion progresiva. La teoria host&a se 
torno, mas que en escuela, en una suerte de culto. I51 Maestro 
ni siquiera tuvo que proponerse abordar la realidad domini- 
na de manera sistematica con los utiles del analisis sociologi- 
co, si se exceph'ian algunos de los textos recogidos por Emilio 
Rodn'guez Demorizi y las implicaciones de una parte de mis 
textos educativos, entre b s  cuales sobresalio ia Moml socid 

Evideniemente, Upez se encamino mucho mas lejos en la 
interpretacion de la sociedad dominicana Ahora bien, mien- 
txas el sentido dc la produccion de Hatos quedo sunciene 
mente d a d o  para los lectores, no sucedio lo mismo con el 
Soaologo dominicano. Sus textos no fueron recopilados o r c ~  

producidos hasta medi<> sigla despues de su muerte, tal vez a 
causa de la vertiente inusualmenw innovadora de su analisis y 
de un medio cultural tan precario que hacia que los intelectua 
les su€rieseri de aislamiento y de un sindrome de impotencia. 

La gravitacion del despotismo de Trujillo introdujo un ses- 
go de discontinuidad y obliteracion de la intelectualidad que 
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habia actuado de acuerdo a parametros de libertad de con- 
ciencia, las ditribas de Manuel Arturo Pena Bdle contra 
Hastos vinieron a llenar un requerimiento funcional. El a* 
+ante del despotismo llego al desproposito de respomabili- 
7 s  al Maestro y a sus discipulos, en bloque, del fracaso del 
pais como nacion antes del advenimicnto dc Twjillo, y de pa- 
so acusar a todos los intclcctuales dominicanos de pesimistas. 
Ik un plumazo, pretendia borrarse una tradicion de la cultu- 
ra dominicana, representativa del espiritu de la modernidad 
y h democracia. 

Iabores ultcrioms de recopkion eruuih logran,n recu- 
perar legados de algunas de las luminarias del pensamiento 
liberal, como Ulises Espaillat, Rafael Castellanos y Pedro 
Francisco Bono. De la mayoria de esos intelechxalcs unica- 
mente se conocen porcirmes de sus obras, como es precisa- 
mate  d raso de Ihpez. Otros han seguido sumidos en d 
anonimato, a no ser por menciones o reproducciones esporsi- 
dicas. Siempre alrededor de Ibpez, bastaria poner esta situa- 
ubn de relieve a propkito del impugnador de sw caxiclwie 
nes, el letrado Rafael Justino Castillo, con una vasta produc- 
cion sobre temas jhdicos, sociales y politicos. 

En otro ambito, habria que hacer alusion a las circunstan- 
cias que rodearon la formacion de Lopez. Al igual que la ma- 
yoria de intelectuales de antano, camo rnuestn Andres Rlan- 
co, cn "Apuntes para una cronologia deJose Ramon Lbpez", 
fue un autodidacta que no tuvo la oportunidad de llevar a ca- 
bo estudios sistematicos. Fue discipdo de Hostos solo cn tan- 
to que se impregno de lineas maestras de su pensamiento. 

Ademas, el pernl de siw elaboraciones literarias quedo mar- 
cado por el decurro dificil de sus anos formativos. Se consig- 
na, en la referida cronologia que abre este volumcn, que muy 
jrwen, junto a otros liberales bisonos de su nativa Puerto Plata, 
se opuso al ascenso de Ulises Heurcaux, dclnn del lider del 
Yartido Azui Gregorio Lupcron. Su vida quedo se%& por el 
combatc libertario, la participaciori en la guena civil, la labor 
en la clandestinidad v. fmalmente. el exilio. Abandono el nais 



de rnancra indefinida en 188u, cuando se termino de cerrar el 
circulo de dominio del fiamante tirano de origen liberal. 

Es presumible que termino de configurar un perfil intelec- 
tual durante su exilio en Puerto Rico y Venezuela. Las contri- 
buciones en la prensa de esoes paises vecinos, todavia no rece 
pilaaas, al menos deben haber sido cl momento dc conforme 
uon dc su estilo periodistico. Fuera por los rigores inevitables 
del exiiio o por los rcplanteamientos ideologicos & esos 
anos, depuso su animosidad conmi IIeureaux y decidio retor- 
nar al pais en 1896, pam tomarse en su partidario. Aunque 
no alc- relieve en el mten de la dictadm y su adsuip 
cion cn verdad rio estuviera exenta de ambivaiencias, efectuo 
una metamorfosis politica con imbricaciones en la interpreta 
cion de la sociedad dominicana 
Producto de estavaciacion de parhetnx, e k M  su prime- 

ra obra sociologica, I.u ~~ y las rraas, editada en San- 
tiago de Cuba en el mismo 1896. En ciertos sentidos, al menos 
implicitos, la abra convalida intelecaialmentc la integracion ai 
orden automatico. Crunstituye un texto con ingredientes im- 
provisados y carencias en su sustentacion empirica e histbrica. 

Habiendo partido de los preccptns de Hoscos, Loper. impri- 
me un acenlo al analisis del que se derivan efectos politicos 
divergentes. Sobre la base del postulado orgariiclta de consi- 
derar la sociedad como un ente vivientc, apuntii a d a i r  una 
esencia de 1- pmblemas nacionales en clave c d i n t c m p  
ral, como era comun en las tentativas interpretativas de la 
ciedad y la historia de los positivistas. El corolario no podia 
ser mas proclive a la integracion al orden autocratico, ya que 
el problema nacional quedaba mas o menos resumido en la 
tarea de civilizsr a la masa mayoritaria del carnpcsinado, a cu- 
yos comportamientos se achacaba la raiz de los problemas 
sustanha En el ayuno consuetuaiio de los rusticos domi- 
nicanos, como expresion de biologismo social, encontro la 
quintaesencia de una decadencia de la "razaw. 

Pese a sus debilidades, este texto encontro repercusiones 
inmediatas, pues constituia una revelacion de un tipo de m 
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zonamiento que podia Impresionar. Desde luego, emergia un 
pensador capaz de plantear los problemas con agudeza y de 
proponer inteligentes recorridos por la historia dominicana. 
Su personaiidad quedo sellada, como un hecho, hasta el dia 
de hoy por I,u aCtll~l~kxcims y kis mas. 

Casi veinte anos despues publico el segundo texto llamado 
a perdurar, en el que resumio conclusiones distintas, de mu- 
cho mayor rigor que las del precedentemente comentado. Pe- 
ro las propuestas contenidas en Ia @ nl la &@bum D d n k  
mna no tuvieron tanta repercusion en la definicion dc los 
contenidos que se socializaron entre los tratadistas de la hi* 
toria del pensamiento social dominicano. Ln lectura que se 
hizo de ese texto adolecio de superficialidad, por cuanto o b  
vi6 las que -an las constantes mas definidas de su pene  
micnto. A tal respecto, el libro de 1915 estuvo precedido de 
una pmfusa produccion de articulas y otros textos donde fue 
perfilando problemas y conclusiones que siguieron esboza- 
dos en loa anos subsiguientes de su vida. 

En 1915, ano inm-ente posterior a una de las con& 
grarJones entre caudillos y a m d o  sc avizoraba ya la interven- 
cion militar imperialista, Ibpa se propuso dilucidar los deter- 
minantes de la violencia e s M  de los caudillos, ponderada por 
la generalidad de los intelectideyi coma el obstaculo cardllial al 
prqpm. Del biolqkno, el analisis se desplaz6 a cierto psico- 
logismo, que de uxias maneras d c i  licito ponderar como 
una Mnante atenuada del cuerpo teorico oqanicista. De nuevo 
andaba en pos de un principio originario y arti~ulador. im ma- 
les sclfulares del conglomdo dominicano se akrgdhcin en 
un individualismo interiorizado universalmente, del lual S de 
rnraba d personalismo de los politicos. Aunque ef-6 analisis 
productivos acerca de la srxiedad y la historia dominicanas p- 
ra sustentar tal propuesta, llego al. e x m o  de aiirmar la in& 
tenda de una sociedad y de negar, a ata de una reforma cultu- 
ral, la factibdidad de empresas colectnrdz~ entre loti dominianos. 

Con todas las a b ~ i o n e s  que puedan dirigirse a esta 
tcoria de la sociedad dominicana, esta fuera de duda que la 



perspectiva del analiais se enriquecio. Si bien Upez  no era cl 
primero que: formulaba el binomio individUali.wio-pemna- 
lismo hecho, parte ya de un saber consuetudinario de la 
atormentada intelectualidad liberai-, tuvo la capacidad de 
dotarlo de matices propios, dimension de histoticidad y siste- 
maticidad metodol6gica. 

Tal sesgo fue producto de una mlucion paulatina del pen- 
d o r ,  que lo Nevo a intro(:iucir nuevas problematicas con sus 
correspondientes corolarios politicos. Esta mediacion es d e  
conocida para casi todo d mundo, hecha excepcion de aigun 
texto menor, como el manual publicitario La m Don& 

editado en 1906 como parte de loa esfuerzos moder- 
nizadores del regimen de Ramon Caceres. 

Este texto, por cierto, se inscribe en la ubicacion & Lbpez 
corno &61ogo y economista, empenado en elaboraciones es- 
tadisticas tanto en revistas como en publicaciones es- 
aas. Tal Wask organizo el desarrolio de una o h  de enverga- 
dura, distribuida en una miriada de articulos, foiietns y libros, 
que constituye la novedad que presenta esta recopilaciOn. 
Los recopilados por AnMs Blanco en estos tres 

wlumencx evidencian un conjunto de tematiw en el pensa- 
miento del sociologo p"tivisa A i p m  & esos escritos tie- 
nen importancia similar a los dos libros comcatadox por 
ejemplo, de acuerdo a la autoriza& apreciacion de Blanco, el 
texto titulado "Asuntos variosn, publicado por capitulos en ia 
prensa en 1905, puede consider'arse una 9egunda pytc de L. 
lrEimm&ch j las mza El principal nucleo tematico de m 
textos, siempre de acuerdo a la apreciacion de: Bianco, sc ha 
Ila en la centrdidad de los problemas de la economia politi- 
ca Pasu a acordar relevancia principaihima al estudio y r m ~  
lwioa de liis problemas economicos, por considm que 
coXl8tihuCan el prerrequisim para la plasmacion del proyecto 
dc modernizacion, en torno al cual practicamente no habia 
dudas entre los intelectuales, si se exceptuan figuras &larlas. 

El logro de la aplicacion de uoa mciomiidad se torno pa- 
ra Gpez en una llave de la cual dependia todo lo demas. 
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Por d o ,  asumi6 las consecuencias del impulso de la moder- 
nizacion, casi al estilo de Jo& Ramon Abad, heraldo del li- 
bcraiisrno economico puro. No son pocas las similitudes que 
se presentan entre el sociologo positivista puertoplateno y el 
economista liberal cataian, por ejemplo precursores de la 
estadistica y dc los estudios economicos especializados. Pe- 
ro, al mismo tiempo, como se vera poco mas abajo, las difc 
rencias no fueron menos importantes, por cuanto Lopez, re- 
cuperando el sentido social de Hostos, se propuso comple 
mentar la modemkacion con una reivindicacion de los sec- 
tores populares. 

Tal como expone en varios de lis aqui recopila- 
dos, clamaba por el cumplimiento de las normas practicas de 
la economia politia En lo fundamental, tal postulado parti- 
cipaba del paradigma de la modernizacion, encarnado en 
una parte de la &pide cuita de los sectores dirigentes, en- 
frentaaa al caudillismo y convencida de que d prog~eso de- 
bia fonarse por encima de sus posibles consecuencias con- 
versiales en cl corto plazo. 
Desde tal angulo, aun fuese matizadamente, el sociologo 

aceptaha el programa libcral~ligarquko que enarbolaban los 
tiespiiticos de U k s  Heurcaux y Ramon &eres. 

Mas di, no parece haber mostrado reservas acerca de los 
componentes economicos de tal programa, como el fomento 
de la empresa a gran escala, no obstante la sccuela ue prole- 
M o n  y el traspaso de la propieaad de la tierra a compa- 
aias extranjeras. En particular, se mostro entusiasta respecto 
al avance de la industria azucarera, en la cual delineaba d 
fundamento inevitable de h modernizacion economica. 
Se mostraba, p r  consiguiente, adscrito a una perspectiva 

sktemica irnbricada a un componente instnxrriental de poder. 
No fuc casual que ocupara posiciones tecnicas de primer or- 
den en la administracion fomentaiism de Caceres. Pero esto 
exponia tiniamente una faceta del sujeto. Habia por lo me 
nos otra, aunque no necesariamente deslindada de manera 
tajante, expresada en o m  factores dc miibis, cn quc opera- 



ba con un sentido mas analitico y menos instnunental y que 
lo llevaba a otros c a m p  de sus propuerstas. 

El autor que fivorecia a toda costa la modernizacion capi- 
tahta, paralelamente se planteo como problema, tal como es- 
ta expuesto en numerosos mCculos de esta compilacion, el de 
la integracion de la masa del pueblo pobre a la marcha del 
progreso. Estas preocupaciones evidencian un componente 
por definid611 ausente en la practica del estado liberahligar- 
quico, asi como en las elucubraciones de sus intkrpretes inte 
lechialeq como Jose Ramon Abad, Federico Velasquez Hcr- 
nandez y Emiliano Tejer= con mi& despectivas hacia el 

Aun fuera de manera no patente en el momento, el inte- 
lectual entraba en un t m n o  tenso respecto al funcionario, 
Desde luego, el entendia que su concepcion del progreso 
cconomico se integraba a perfeccion con la promocion de los 
sectores populares. Pero en tal conviccion subyacia uno de los 
rasgos definidores de la originalidad de su empnisa. No se m- 
taba de algo inedito en Lbpez, aunque en su primer libro de% 
carta.= cualesquiera potencialidades momentaneas del cam- 

Hay m m e s  para sostener, a partir de la l e c m  de los tex- 
tos de esta recopilacih, que en realidad Upez no proponia 
exactamente un programa oligaquico, sino que entendia 
inevitable y condicion para su verdadero programa que se 
comolidara la economia moderna. No encontraba otra bre- 
cha por la nial un pais tan atrasado como Republica Domini- 
cana pudiera avanzar. Ai sugerir en algunos articulos que el 
interes de un proyecto radicaba en la reivindicacion del pue- 
blo, dejaba atras los preceptos autoritarios que se derivaban 
de las certezas de La ~~~y las mzas, como el que pres 
cribia un estatus segmentado del campesinado, llamado a ex- 
presarse en un sistema educativo partidar. 
Se entienden asi tematicas recurrentes, como el cooperati- 

vismo, Subyacia en e h  la consecucion de la promocion p 
pular a tmves de la emergencia dc una capacidad de gestion 
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comunitaria. Las mismas explican, a su vez, la maduracion de 
una propuesta global como la plasmarla en I ~ p a z  a la HEpei- 
bucu Doffeinimna Ello ti-asuce, ademi, h continuidad del cs- 
tudio en Lopez, quien como verdadero intelectual se mantu- 
vo atento al desarrollo de diversas corrientes criticas del libe 
ralismo, tanto en el campo filosofico como social, abriendose 
a las reflexiones obreristas derivadas de aquellas corrientes 
aunque sin abandonar los premisas originarias. 

Resulta revelador de esta especificidad del sujeto que, pro- 
pugnando por la modernizacion capitalista, postulara al mis  
mo tiempo una politica socialista Evidentemente, con ciio se 
apartaba del componente oligarquico implicito cn la rnoder- 
niwion, sin importar que la acepcion de socialismo que ma- 
nejaba difiriera suscanciaimente de la comun en la Europa de 
la epoa Socialismo equivalia, para el, a cooperacion, y no se 
presentaba contrapuesto a su conceptualizacion de una sinte- 
sis politica liberalconsenmdora que, por encima de variacio- 
nes menores, rnantuw, hasta el fin de sus dias. Aun enten- 
dia por socialismo la gcstion de los trabajadores, compren- 
diendo en el termino a proletarios, campesinos y pobres en 
gcncrd, cn sintesis al pueblo, el objeto primario de la reivin- 
dicacion colectiva. 

No fue czindidad, por tanto, que se convirtiese en uno de 
los pioneros del movimiento obrero durante la ocupacion mi- 
litar norteamericana. Ia organi7xion obrera, pautada por 
parametros gremiales y de ayuda mutua, se adecuaba a la 
perspectiva cooperativista y a la gestaci6n de un principio de 
coopemcion. Puede postularse que deposito expectativas en 
igual medida en la capacidad de promocion de los trab$ade 
res y en la de los circulos cultos y empresariales. Es lo que, de 
pasada, explica d interk por el fomento de la eficiencia de la 
agricultura a pequena escala, pertinentemente concebida cc+ 
mo un terreno alternativo de la modernizacion. Lejos de per- 
cibir en el obrerismo la lucha de clases, como era norma en 
el socialismo europeo, h clave del exito de su propuesta 
cialista residiria implicitamente en la colabomcion entre cla- 



ses y m la aceptacion por los trabajadores de los parabienes 
de la modernizacion. 

Este tipo de problemas se extienden a un espectro de te- 
mas que el abordaba como periodista, sociologo y analista po- 
litico. Es el casu de su actitud moderada hacia la ocupacion 
militar norteamericana, que le impidio participar de la cam- 
p a h  nacionalista, al tiempo que le permitia formular sus d- 
ticas persondes, como hizo en los dos articulos que titu16 *La 
genedea  de la ocupacion". 

Seria demasiado prolijo continuar explorando los horizon- 
tes que abre esm recopilacion de Andres Blanco para el con* 
cimiento de la obra de Ihpez y de la evolucion del pensa- 
miento mial  en Republica Dominicana Andres Blanco plw 
ma aqui dc nuevo su experiencia como erudita para ofrecer 
como msuitado uno de los aportes mas sustanciosos de la h b  
toria intelectual dominicana. Por fortuna, esta recopilacion 
representa unicamente una parte de los productos de las in- 
vestigaciones ilevada9 a cabo duranic muchos anos en las c* 
lecciones del Archiva General de la Nacion y de otros re@- 
torios. Uno de los valores de las indagaciones de Blanco resi- 
de en que escudrina en fuentes de prensa o de otros materia- 
les de dificil acceso, como el de originales manwcritos y opus- 
culos, el medio d e n t e  en que se imprimian los textos mas 
ambiciosos de los intelectuales tradicionales dominicanos. 
Que& pendiente la continuacion de la edicion de otras se- 
ries de textos de pensadores que, como Manuel de Jehs Pe- 
na y Rcynoso, para mencionar uno, hasta ahora s o n  virtual- 
mente desconocidos incluso entre especialistas. 

En cuanta a Idpez, la utilidad de la labor no se ha reduci- 
do a ubicar los textos xeproducidos, sino a la ubicacion de 
o- algunos de los cuaics ya tiene 1-QS. Queda de ma- 
niuesto la existencia de una vasta produccion liierafia, que en 
principio es todavia cuantitativamente mayor. Blanco, en efec- 
to, ha determinado la existencia de textos de indudable im- 
portancia, generalmente dejados ini.ditos, la mayor parte de 
los d e s  todavia no ha localizado. Y aunque muchos segura- 
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mcnte esten immcdiabllcmente perdidos, los que aparezcan 
de seguro arrojaran luces suplementarias sobre las idcas de 
Upcz y sus articulaciones con el medio social. Bastaria poner 
un m: en 1919 lbpez preparo una estadistica hkic'a sobrc la 
ciudad de Santo Domingo, el Censo y catastro, que aunquc 
nunca lia sido reimpresa constituye un referente cuantitativo 
c intcrprctativo de primer orden para la historia social dcl pc- 
nodo; Blanco ha ubicado la preparacion, doce anos antes, de 
una obra simii,  con identico titulo, para San Pedro de Mal* 
ris, a la sazon el nitcleo del proccso de modenivacitin. 
Es de esperar que la riqueza dc contenidos presente en e+ 

ta serie brinde un estimulo adicional a la lahor que efectuan 
los historiadores para la corifc'~ci6n de nuevas sintesis y edi- 
riones de textos. La superacion de estereotipos que cuntribui- 
ra a lograr t-ta labor de An<ui:s Blanco debera repercutir en 
apreciaciones mas ajustadas sobre autorcs y problemas en la 
tradicion intelectual dominicana Tambien debera contribuir 
a un mejor coxmcimicnto de la historia dominicana y a consi- 
derarla en dimensiones criticas y pmblcmaticas, alejadas de 
de faceta especulativas tan frecuentes CQ nuestro medio, en 
la mcdida en que la historiosafla y demas manifestaciones 
afines de conocirnimto resumen los sentidos de actualidad 
en cualquier fase de la historia moderna. 





Acerca de la trayectoria de Jose R LopQ 
ysusfinitasdispmos 

De entrada, debo decir que no es el objetivo de esta breve 
introducci6n de los F s m k  -M hacer un estudio minu- 
cioso y detailado del pensamiento y la obra de este pensador 
dominicano que a ratos se nos presenta como un pensador 
visionario y a ratos como fuera de epoca Tambien debo de- 
cir que hace ya mas de quince anos que comence a interesar- 
me seriamente, y hasta de manera obsesiva, por la trayectoria 
y h produccion escrita deJose Ramon Lopez. Y esto sucedia 
Iuego de la lectura de sus Cunitrnr M l a t b n d s y  sus ensayos 
Xmah'BLbtofaEiOnyhmrasyXmpcrr;enlaRcpuMicaDotAinsccrr~~. 
Se podria anrmar sin temor a equivocacion que, en mi caso, 
he -do" a este autor nuestro en todas las fuentes bi- 
bliqrafmm y documentaies a que he tenido acceso, rece 
giendo y guardando hasta la mas minima noticula, tarjetita o 
gacetilla aparecida en algun caleidogcopio que tuviera que 
ver con Jose R Lopez. Comence conociendolo, en sintesis, 
con el infundado e inmerecido calificativo con que su figura 
ha sido presentada hasta hoy: el "gran pesimistam. 

En cuanto a eso de considerarlo el *gran pesimista", puedo 
& i a h  que el conocimienta adquirido en el contacto con su 
obra, tanto la recogida en los libros como la que hasta ahora 
estuvo dispersa, permite anrmar que los escritos de este pen- 
sador nuestro destruyen tal estigma calificativo. El que lea 
tos textos ya no podra hacerse eco de lo que muchos de n u e  



tros intelectuales repiten sin fundamento y sin conocer a fon- 
do la trayectoria de este gran hombre; no podran repetir, mi- 
tero, esto: "Ni, pero &se es uno de los p~cipaics  represen- 
tantea del pesimismo dominicano". O sea que los materiaies 
que ahora se reunen vuclven a echar por tierra todas las ase  
veraciones mal fundadas y arenteti de base dmumcntai sobre 
su persona y su obra. Y digo vueiven, porque 1- tactos que 
fueron publidiis en los tornos 2 (Emqasp a7k0mlar) y 3 (Ilia- 
d. BtlcrOagcnSfO & 1921) de h 1Ribiioteca de Clasicos Domini- 
a n o s  de la Fundacion Cmrripiio, Inc., arrojaron luces dentro 
de que1 desconahiento de la obra de un gran intelectual 
pisitivista que se paso la vida bratando dc aportar soluciones, 
dentro de sus posibilidades, a los malea economicos y sociales 
que afectaban a la d e d a d  dominicana de su tiempo, mien- 
uxs la mayoria de sus contcmporanm se dehtian inmerrsoa 
en las banderias poiiticas del momento, en las rebatina & 
nuestras perras intestinas y en la buzqueaa de ventajas y ca- 
nongias personales. C m o  el mismo lo anrmo cuando c e  
menzo a publicar., en 1902, su serie de arliculos 8 o b ~  el cau- 
cho y su potcnciai valor para que nuestms agricultnres pudic- 
ran acrecentar sus entradas de dinero y mejorar asi su modo 
de vida: *...el de- de tratar de ser util a mi pais en estas de- 
sastrosas ckcunstancias". Y para apuntalar ese dcrieo y ese nor- 
te, Lopez senala en la entrega V de su serie *Sobre pecuaria", 
del 19 & diciembre del mismo ano: "Esto es p"tivlsmo pu- 
ro. Cada indicacion de estas representa, piara el que la ensa- 
ya, una parvada de pesos oro. Luego es positivismo, mate& 
limo, como quieran llamarlo". 

En 1903 Lopez traza el prq3pma de su pensamiento y ac- 
cion, enmarmdoer dentro de la consigna hosmiana de rM& 
z u d h  o desde ese momento hasta su falieQmiento el 2 
de agosto de 192!2. Dentro de ese pi.ograma, enunci6 los dos 
tipos de n e  que debian adoptame en nuestro medio 
para caminar por el buen camino, de acuerdo con la selec- 
cion del mejor texto de Economia Politica: 
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a) Ims carninos carreteros y ferreas, que transforman las al- 
deas y 1- despoblados en grandes ciudades; las ensenan- 
zas de la agricultura y de las artes y oficios, que hacen de 
un puebla improductivo un pueblo rico; k atmccioa de 
capiiaies, que arruina a los usurem y engrandece a los 
banqueras; la higiene, que preserva y fortalece el primer 
capital de la tierra, que es el cuerpo del hombre; las l e  
yea que favorezcan la industria y el comercio, cuyo au- 
mento trae en si el aumento y desarrollo & la legalidad 
y la libertad. 

b) ]La construc:ci6n de parques, glorietas, salas de baile, tea 
mis, etc., que sirve a loa hombres de poco cacumen para 
charlas de progresistas cuando estan arando en el mar, 
adornando con cintas y flores el cuerpo de los que estan 
muriendaae de hambre. 

El examen de mda uno de los tres tomos que componen 
esta d u 6 n  de F d t u s  di- puede revelar si no fue este 
el programa de. pensamiento que marco la trayectoria de I A ~  
pezdesdeIaspighsdelIis~nLhiq O i g r r , ~ ~ ~  N& 
cioncrl, El Tknipo y Ruma y lhptia, principalmente. 
la Roberto Cassa habia valorado en su justa dimensi6n, y 

ubicandolo en mi epoca, el pensamiento nada pesimista de 
nuestro escxitor, en la serie de dos articuio~ *Xxw 'ultimm 
dias' & un admirable intelectual", publicada en los Nos. 574 
y 575 del suplemento I& del periodico Hoy, los dias 8 
y 15 de agosto de 1992: "Basta por el momento restringir la 
qumcntaci6n a la inhabilidad de la categoria del pensa- 
mienta para dar cuenta demada de los ~ r h e m t 3  en la obm 
de Epez. Ni vale como renurro descriptivo, ya que nada en 
las obras lo justifican, ni tampoco como recurso heurisrico, 
en la medida en que irremediablemente induce a una senda 
extravliida 

uEstos 'ultimos dias' no pueden ser mas elocuentes al 
pecto. M e n t e n  hasta mas no poder la pretension reducti- 
M del 'pesimismo'." 



Se impone, entonces, redimemionar el pensamiento de 
Upez, limpiando el camino de los desconocimientos y los 
pmjuiuos fundados en la repeticion, conque ha sido do* 
do y marcado aquello que dejo en sus obras el pensador naci- 
do en Las Aguas de Montedti. Mas adelante Ciassa anrma 
que "Se puede estar o no de acuerdo con Epez, y lo logico 
es que hoy no podamos suscribir sus afrrmaaones, tanto en 
materia de diagnostico m'tico, basamenta argumentativa 
cientifista y contenido de las reformas; pero en todo momen- 
to, hasta donde se puede obtener en los textos revisados, s e  
bresale irrecusablemente, como constante en versiones sute 

sivas, la afirmacion de que la ciencia abre la posibilidad tangi- 
ble a remedios sustanciales." 

El mismo Ihpez la emprende contra los pesimistas. Asi, por 
ejemplo, el 27 de mano de 1921 escribio lo siguiente en Ph- 
~ Y F +  

Y concluye su nota con las siguientes palabras: "Argciyen los 
pesimistas nuestra posicion como el obstaculo fatal, 
inevitable, pam nuestra independencia. jPem si eso mismo es lo 
que esfablece garantias de perdUIaQOn a la vida nacional!" 

Para concluir con el tema, en el mismo Plunia y Espdu, es 
cribe Upez el 10 de mayo, refiriendose a los pesimistas en la 
politiGc 
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El paso de Jose R. Lopez por el Senado de la Republica 
durante el periodo 1910.1914 es digno de ser ponderado y 
analizado cn toda la magnitud de su valor. El seguimiento 
de una trayectoria plena de actos positivos favorables para la 
nacion arraja luces sobre la posicion de este representante 
de la provincia Pacificador, en particular, pero de toda la Re 
publica en general. lhpez llego a considerar como socialis- 
tas, a su manera, los proyectos, mociones y resoluciones que 
sometia a la consideracion de sus companeros legisladores. 
Un seguimiento a los apuntes cronoliigicos que se incluyen 
en el primer tomo de esta recopilacion, permite ver hacia 
donde se dirigio su quehacer senatorial. Quizas las palabras 
por el pronunciadas el 13 de mayo de 1911, refiriendose a 
la elocuente defensa que hacia el Senador Eladio Victoria 
de las virtudes que adornaban a su patria chica, su terruno 
de Santiago de los Caballeros, contribuyan a catalogar su eii- 
tirpe: iYo he nacido en la Republica Dominicana; ya soy de 
todas partes; cualquiera que me Uame a representarle, vera 
que soy de alli". Estas palabras son mas que elocuentes. 



Y para justificar su accionar en el Senado como soaalisia, 
Lop& e-bio varias series dedicadas a esta corriente & pem 
samiento; d e s  que aparecen en el mmo dos & estos 1SsctiraF 
dispnsrns:*Socialism 

- o" (cuatro entregas, M t  di mi^ 9,12,17 
y 20 de abril de 1912); "Politica socidkm" (cuatro entregas, 
I a w  Dimio, 14, M, 24 y 26 de junio de 191%); y 5ouahn  . * 

o* 
(S en-, I M n  Di+ 15.16 y 29 de julio de 1912). En la 
entrega IV de la primera serie de "SoQalismo", Lopx senala 
b siguiente: "Hay que hacer W b l e  a los individuos la satis- 
faoci6n de las necesidades primarh. Educacion, para que se- 
p conducirse y concurrir a la direcd6n general. Alimenta- 
cion e higiene, para que de la fortaleza material e intelectual 
de los individuos resulte la fortaleza social. Albergue propio, 
para que la dignidad personal d k a  rnentis y se acreciente el 
amor al Municipio nativo y a la Patria, Buena organizacion del 
trabajo, dede la enseibm en esueias de artes y oficios hm 
ta h reglamentacibn del taller, a fin de que todos los hombres 
encuentren ocupacion de donde dairvar el costo de la vida y 
no cesar en el ascensa de pecfeccl6n personal que tiene su 
trascendencia en la perfeccion mciausta*. 

En 1918, Lopez sometio a la consideracih de diferentes 
personas el libro de su autoria Manual & b RGpUblicu Don&& 
UIM el cual, segun una d a  aparecida en el Lisk*nDiatiodel 
29 de enero de 1919, &da a conocer minuciosamente, por b 
Mncia, Comunes, Secuones y lugarejos que componen estas 
todo el territodo de la Republica; que contiene todas las n e  
ticias & caminos vecinales, comunales, provinciales y carrete 
ras, los &tos comerciaes de cada puerto; importacion, ex- 
portacion y volumen comercial de toda la Republica; pobla 
uon actual, dividida en CAmunes; otnw datos d e m w c o q  
datos escolares; geologia, fauna y flora; oportunidad- comer- 
ciales, equivalencias de pesas y medidas del pais con el siste- 
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ma metrico decimal, clase de t icm y produccion agricola de 
cada Comun y muchos datos..." 

No tenemos noticias de que este libro fuera publicado; no 
obstante, de segun, que muchos de los temas quc estaban in- 
cluidos en el mismo figuran en el tomo tres de estos &das & 
WCM. NO hay que ohidar que 1 . 6 ~  habia dado muestras de 
interes por nuestras cosas desde siempre: escribio sobre l a  
mas diversos topicos que pudieran ser de ayuda para el a-- 
ce del @s. Ademas, un ligero examen de la gran cantidad de 
ensayos y articulos que se recogen en estos tres tomos nos dan 
evidencias mas que suficientes en este sentido. Pero 
se a esto el que nuestro autor habia escrito el libro La R@i& 
tcr Dominiwna (1906), encargado por el Ministerio & Fomen- 
to y Obras Publicas para ser presenWo en la Ehqmiciiin de 
Milan de ese ano; habia hecho los censos y cat;isms de San Pe 
dro de Macoris (1907) y de la Comun de Santo Domingo 
(1919); fue Director General de Estadistica desde 1914 hasta 
1919, y escribio el Manual & Apicdkra (1920). 

Y ahora entrarnos en la ultima parte de esta b m  introduc- 
cion pero que, por ser la ultima, no deja de ser menos impor- 
tante: se trata de los agradecimientos. X en primer lugar, 
affadcmo en todo lo que pueda valer, h colaboraci6n entu- 
siasta y el apoyo decidido que han brindado a este proyecto 
las maximas autoridades del Archivo General de la Nacion, 
en las personas del Dr. Roberto i h s a ,  y el Lic. Raymundo 
Canzalez. Interpreto esta entrega para el buen resultado del 
mismo como una muestra de la amistad que nos une desde 
hace muchos anos, la cual nos ha juntado en multiples opor- 
tunidades, quitando tiempo a nuestras obligaciones y tareas 
individuales, para mbajar en proyectos dc investigacion de 
interes comun y cuyo norte orientador es contribuir al con* 
cimicnto de nuestros principales pensadores y hombres pu- 
blicos, ubicandolos en su emca v en sus iustas dimensiones. Y 



debo seguir agmkuendo al personal del Archivo, por la pm 
mura y entrega con que han contribuido a la locakacion de 
los fondos documentales y periodisticos que les hemos solici- 
tado, dentro de la medida de las posibilidades a su alcance. 
Enumera en este pmto a Campito, Francisco, Udy, Ferreras, 
Rosario, Gcrtrudis ... asi como a l a  que ya no estan en la b 
titucion: Wa, O-, Mejra ... 
Una mencion cspccial merecen Vetilio y Salvador Alfau del 

Valle, con quienes ha contado este proyecto desde l a  dias en 
que apenas era una muestra de interes por ir acumuiandu el 
material de Jose R Mpez, dla por los anos de 1990. S610 la 
generosidad dc sus personas y su deseo de cooperaciiin y ser- 
vicio han hecho posible el acceso rapido a fuentes que ya = 
si no se consiguen, para precisar cualquier dato o aclarar al- 
gun detalle & la trayectoria de Jose R Upez 
Tambien agradezco a Aristides 1nchawtqp.i y Blanca Del- 

gado Mdagon las informaciones y datos que me fueron sumi- 
nistrando, segun se topaban con eiios en sus investigaciones 
sobre otros personajes y tcmas de nuestro pais. Ellos, hacien- 
do honor a su bien ganado prestigio como investigadores y, 
mas quc esto, como amigos incondicionales, han sido de muy 
diosa ayuda para este pn-. 



Apuntes para una cronologia 
de Jose Ramon Lopez 

3 DE FEBRERO.- Nace en la seccion i;ls hguas, de Montecrb 
ti, hijo mtmai reconocido de Jd Maria Ibpez Pscarficri 
(puertr)phteno) y Juana de Iard (santiqueme). ]La madn: 
era ii&a del pnfYn:er restadorJose R. & Iiora, herido en el 
combate del 6 de septiembre de 1863, durante un ataque a la 
Fortaleza San Luis de .Santiago, y fallecido dos semanas des- 
pues en Maca. Desde pequeno, Jose Ramon fue confiado a su 
abuela materna, dona Manuela Escarfuiicri de Gpez.  Luego 
e s m  desde los cuatro anos con su tio AnseImo L O p ;  y mas 
tarde en la casa de las Menard, ubicada cn la hoy d e  Ken- 
nedy esquina Padre C=asteiianos dc Puerto Plata. 

3 DE MARZO.- Fallece Jd Maria Ihpez Escarfuueri. 

23 DE DICNZMBREr Se celebran los Ultimos examenes en el 
C~legio Munidpai de ,San Felipe, bajo la direccion del cuba- 
no exiliado en Puerto Plata Antonio Benitez y &moso. En 
la distribucion de premios, Ihpez fue agraciado con uno de 
tercera clase junto con Chery AndrCs, Pablo LOpex, .WMdor 



Mora, Ovidio Cabrera y otros. El colegio era de hcmbms y va- 
rones. Funcionaba en una casa cedida por el general Greg* 
rio Luperon, y en la cual tambien estaba instalada la SoQedad 
Iiga de las Antulas, que re-a a personaieg d e s  como E u p  
nio Mafia de Hostos, Ramon Emeterio Bctances, Federico 
Garcia Copley (padre de Federico Garcia Godoy), F. F e m h  
dez de Arda, Roman Baldorioty de Castro y Manuel de Jesus 
de Pena y Reinoso, ademas del general Luperon. 
Mh tarde se pubiicaria en El P m * r  la siguiente nota: 

1 DE -0.- Se publica el cuadro de honor del Colegio, 
con los nombres de los  alumno^ que durante la semana ante- 
rior habian llenado sus deberes en conducta y aplicacion de 
un modo sacigfactorio: Jose A. ViIlalon, Ernesto Socanaz, Oc- 
&o Mella, Fernando Aneno, Angel del Castillo, Ovidio Ca- 
brera, Jose Ramon Lopez y Anita Taboada 
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8 DE ABRIL- La juventud de Puerto Plata hace circular una 
hoja suelta titulada 7Manif"tacion espontanea del pueblo 
puertoplateiio en apoyo a la candidatura de Casimiro N. de 
Moya para la Residencia y Alejandro Woss y Gil a la Vicepre- 
sidencia de la Republica, respectivamente. La hoja suelta esta 
h a d a  por cuarenta y cinco jovenes cntre los que figuran 
Carlos Reboso, Ricardo Limardo, Pablo E. LOpez y Jose Ra- 
mon Lopez. 

23 DE OCIZTBRE.- Publica, junto con Ricardo Limardo y Pa- 
blo E. Lopez la "Receta para embalsamar el cadaver de la Pa- 
tria*, en la secaon "Estafeta Misteriosa" del periodico Lu Lk 
hfai$ No39 de Puerto Plata. Dicha receta fue firmada con el 
seudonimo DoEtor Nannata g Tm. 

27 DE ocrua~e.- El general Ulises Hemaux emplaza por 
medio de su apoderado, Mauricio Altagracia Gautreaux, a 
Enrique August Taylor, por ante el Tribunal de Primera Ins- 
tancia de Puerto Plata para que, en su calidad de editor-redac- 
mr del periodico La L i w  responda de la acusacion de 
ofensa personal en el suelto publicado de dicho periodico: 
=eta para em bdsaum..." 

29 np. MXUBIIE.- Taylor envia una carta al Tribunal en la 
que se excusa de no poder asistir a la causa en su contra, en 
los siguientes termino= "Senor Presidente del Tribunal de 
Primera Instancia. -Recibi una citaci6n del Alguacil Felix P e  
titon en la que se me ordena comparecer ante ese tribunal. 
Pero por estar enfermo hace un mes sin poder salir a la calle 
se me hace imposible acatar dicha citacion. Mas tarde, cuan- 
do mi salud me lo permita, podre atender a ella*. Esta carta 
estaba acompanada de un certificado medico h a d o  por el 
Dr. Ulpiano Dellunde en el que se senalaba que el acusado te 
nia ulceraciones en las dos piernas. 



Fhe mismo dia se inicia el juicio contra Enrique A, Taylor. 
El representante del Ministerio Publico leyo sus condusioncs 
considerando a Taylor como autor, hasta probar lo conirario, 
de la gacetilla motivo de la causa judicial, dado que este era 
el editor-redactm de La I i M  Se pidio la condena a tres 
meses de pnsi6n y aicz pesos de multa para el acusado, as' c e  
mo el pago de las costas deljuiao, que eran 58 pesos. 

SO DE ocru~w.- La firma de Lopez aparece en el Libro de 
Actas de Audiencia del Tribunai, como secretario, en sustitw 
cion de Ckronimo Joaquin Bmho. 

31 DE ocmnu&.- sigue la vista de la causa comecciod con- 
tra Taylor, a pesar & que este no asistio, debido a la d e m e  
dad que padech El abogado del general Ifeureaux leyo sus 
conclusiones y pidio que se declarara cn rebeldia al preveni- 
do, asi como la condena a tres meses de prisiiin, diez pesos de 
multa y el paga de las costas del juicio, que eran 8 pesos. 

5 DE NO-.- R i d o  Limardo, Jose lL I i o p  y Pablo 
EXiseo Upez cnvian la siguiente carta a Enrique k Tayloc 
"Estimado senor: IIa llegadti a nuestro conocimiento que Ud. 
M a ser condenado por la 'Receta para embaisamar el cadik 
ver de la Patria', publicada en la seccion de su periodico 'La 
1,ibertad' titulada 'Jhtafeta Misteriosa'. No es nuestro animo 
que Ud., inocente en eiio, se perjudique; y por lo tanto, por 
este documenta, del que podra Ud. usar como le convenga, 
nos dedaramos autora y responsables de la mencionada rc- 
c e h  De U d  s e p r o s  semidores. Firmados Ricardo Limardo, 
Jose R L6pez y Pablo E. Upez." 

7 DE NOVIEMRRE.- El Procurador Wscal, Wenceslao Qpeza- 
da, lee sus conclusiones y tambien pide la condena en rebel- 
dia contra Taylor. 
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11 DE NOVIEMBRE.- LOS jueces Ildefonso Mella Brea, Domin- 
go Antonio Rodripez, Pedro Henriquez yJuan Garrido jura- 
mentan a Jose R Lopez como secretario del IIkibunal de Pri- 
mera Instancia, Este mismo &A dichos jueces fdlaron en con- 
tra de Enrique fi 'Taylor como presunto autor de la uRecc- 
ta ..." y lo condenaron en rebeldia a tres m e s  de prision, d i c ~  
pesos de multa y el pago de las costas del juicio, ascendentes 
a odio pesos y medio. 

14 DE NOVIEMBRF..- Taylor interpone un recurso de oposi- 
ci6n a la condena en su contra. Este recurso fue notifEcado al 
Procurador Fiscal por el alguacil de Fstrados Felix Pctiton. 

17 n~, NOVIEMBRE.- Se realiza la audiencia para conocer el 
recurso de apelacion interpuesto por Taylar, con la asistencia 
de este, quien justifico su solicitud de la siguiente manera: 
'...y esa oposicion fundada en que dicha sentencia fue pro- 
nunciada contra mi por presunto autor del suelto ' k e t a  pa- 
ra embalsamar el cadaver de la Patria' (...) y como yo no soy 
el autor de dicho suelto segiin lo prueba la carta que exhibo, 
firmada por los senores Ricardo Limardo, Jose Ramon Lo- 
pa, wcrctario de este Tribunal, aqui presente, y Pablo Lo- 
pez, suplico os plaza revocar vuestra sentencia en todas las 
condenaciones contra mi pronunciadas, por hallarme libre 
de toda responsabiiidad del delito que por la enunciada sen- 
tencia se castiga". El Ministerio Publico pidio el reenvio de la 
decision para citar a las personas senaladas. Esta solicitud fue 
acogida fawrablcmente y se fijo nueva audiencia para d 26 
del mismo mes. 

18 DE NOVIEMBRE.- LOS magistrados dictan ordenanza sena- 
lando la audiencia del dia 26 para que comparezcan los nue- 
vos acusados. 
Ese misma dia, varios jovenes puertoplatenos se reunen pa- 

ra formar una sociedad poiitica con fines patrioticos. Fueron 
nombrados Manuel de J. Ricardo (presidente del comite ges- 



tor) ,Jose R LOpez (secretario) y Agustin F. Morales (secreta- 
rio de correspondencia). O t m s  fundadores fueron: Jd Eu- 
genio kmhardt, Andres Sqredo, Chery Aodrea, Juuo Nu- 
gent y Ricardo Limardo. Lopez fue escogido como redactor 
del peri&um & dicha a1pvpaci6n: El Rqpmdw. El periodi- 
co EiRqkgundista dio cuenta de la fundacid11 de la Sociedad 
La Regeneradora en su numero del 21 de noviembre; y Lm ib 
@Mica, de Santiago, se refiere iambien a esta sociedad en su 
edici6n del 6 de diciembre, 

22 DE N#EMBRE.- R i d o  Limado, Jose R L o p  y Pablo 
Eliiieo Gpez son convocados para que corn~prezcan ante el 
Tribunal el miercoles 26 para ser interrogados y oidos sobre 
la acusaci6n en su coaba. 

25 DE NovreMaRe.- Queda constituida formaimenk la &e- 
dad Patriotica La Regenefadora, con Juan Vicente Fiores cr, 
mo presidente, A g d n  F. Morales, secretario de correspon- 
dencia, y Jose R Mpez como redactor de El &gmmwbr. 

26 DE NcWImBRE.- Se celebra la audiencia, a las 8 de la ma 
iia. Los a c u d a  fueron llamados a dedacar, admitieron ser 
los autores de la %ce ta..." y, por consiguiente, unicos - 
ponsables del hecho. 

27 DE NOVIET~~BRE.- Tayior es descargado de todas las penas 
a que fue condenado el 11 del mismo mes. 

5 DE DI-.- El Tribunal decide remitir los expedientes 
del caso al F d  Q~ezada, a solicitud de este. 

SO DE DX~EMBRE.- Algunos jijvenes de Puerto Plata ofrecen 
un baile en honor del general Casimico N. de Moya. 'Jose R 
Epez, nuestro Leal e independiente amigo, i l d  esa noche, 
lucidamente la paiabra En un brindis se M g i a  al general c e  
misimado, que corno general, cine espada, y le significaba va- 
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lientemente que nosotros queriamos la paz; empero que an- 
heHbamos por sustituir al imperio de la espada brutal, el im- 
perio de la i h . . " ,  dice la cronica de Eugenio Deschamps pu- 
blicada en IA Republica, 10 de enero de 1W. 

2 DE ENERO.- Eene lugar la vista de la causa correccional. 

10 nir F.NKRO.- Se pubiica la sentencia dictada en contra de 
los autores & la gar~tilh, y que los condena a dos meses de 
prision, veinte pesos de multa cada uno, y el pago de las tos 

m. Jhe mismo dia los condenarlos comparecieran por ante 
Francisco Javier Figueraa, secretario del Juzgado de hstnic- 
cion, e interpusieron un actn & apelacion. El argumento que 
esgrimieron para ello fue que la sentencia les ag~dviaba y per- 
judicaba y, por lo tanto, se reservaban expresar m3 agravios 
cn la Suprema Corte de Justicia. 

24 DE ENERO.- La asamblea ordinaria de la Sociedad 12 Re 
generadora resuelve escoger a Eugenio hschamps como re- 
presentante de la misma en el seno de la Sociedad Poiitica La 
Trlnit;uia, de .Santiago. 

3 DE FEBWXO.- Ei periodico E l k h q  vocero de La Trinia 
ria, se hace eco de la sentencia del Tribunal de Puerta Plata, 
en un texto titulado ?la justicia triunfara''. 

S1 DE MARZO.- Se produce un altercado entre el general 
Gregorio Luperon y el director de Al -dista, Juan 
c a t e  Flores. Este iiltimo resulto heido en la m.. 

14 DE FJBREKO.- El d t o r  de IA Repub2.i~~ se pronuncia a fa- 
vor & la libertad dc los autores de la "Receta...", quienes -- 
laron la condena que les h e  impuesta por ante la Suprema 
Corte de Justicia.. 



97 DE JUNIO.- Aparece por U i k  vez la firma de Jose R L b  
pez como secretario del Tribunal. Fue sustituido por T&filo 
Acosta, y este, a su vez, por Carlos Lhpez. 

29 D E . ~ o . -  Se escapa de la carcel de Puerto Plata en com- 
pania de Apt in  F. Morales y Juan Vicente Flores, huycndo al 
extranjero. 

S1 DE OCTUBRE.- El periodico Ia reproduce la 
"Receta para embalsamar el cadaver de la Patrian, en su nu- 

26,27 Y 28 DE JIJN~O.- Se celebran las elecciones presiden- 
ciales en medio del terror piitico y militar dc que fueron o b  
jeto los seguidores del general C;iaimira N. de Moya, agrupa- 
dos en el da liberal del Partido M. Las persecuciones que 
se produjeron contra los moyistas en todo el pais por parte 
del candidato U l k s  Heureaux y seguidores, ademas del gran 
bude cometido por estos, excitaron los animos a tal punto, 
que el descnlacc fue la violenta Revolucion de los Moyistas, 
que duro poca tiempo. 

21 DEJ~MO.- El general Benito Moncion, uno de loa pnn- 
cipales auspiciadorcs de la candidatura de Moya, inicia d 
movimiento insurreccional en el distrito de Montecristi. 
Ese mismo dia, a las cuatro de la tarde, la tea incendiaria 
fue encendida en La Vcga por el general Casimiro N. de 
Moya, y tambien se alzo en armas Santiago, con Remigio 
Batista a la cabeza. 

26 DE p o t  Benito Moncion resiste victori~z~amentc en el 
Hato del Wue, el primer ataque d i i d o  contra los suyos. 
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!28 D E ~ O . -  Las tropas de Moncion (unos seis o seteciem 
tos hombres) atacan a los gobiernistas en Las lajas y se a p  
deran de un convoy de municiones procedente de Puerto Pla- 
ta, bajo las ordenes del general Juan Garrido y Pichardo. 

29 n ~ .  JULIO.- Mancion vence en Pontevedra a algunos ofi- 
cialistas m i d o s  alrededor del general Juan Fernandei. 

1 np. ~m.- Moncion y .sus tropas triunfan m I ~ o p  de Li- 
ma, contra nuevas fuemis de ,Santiago, cortandoles las comu- 
nicaciones con Puerto Plata. 

8 DE ~cosro.- h tropas de Moya se unen a las de MonuOa 
estacionadas en La Emboscada. 

10 DE AGOSFO.- Los revolucionarios levantan su campamen- 
to y sc dirigen a El Limon. 

11 DE AGOSTO.- A las 9 de la manana dc estc dia atacan al 
enemigo y lo derrotan complctamcntc, tsmando entre los 
prisioneros al ya mencionado general Juan Fenianda. 

12 DE ~ N L -  itegresan sin contratiempos a su fuerte p 
sicion de La Emboscada, a las 12 del medida. 

27 DE AGO!~O.- El g e n d  Moncion envia refuems ai cam- 
pamento de Pontemela, designando para ello a los entre 35 
y 40 jovenes integrantes del cuerpo de puert~pl~tenos, a ias 
Ordenes del general Felix Maria Tavarez. Uno de los que for- 
maban parte dc estc batallon era Jose R Ibpez, quien habia 
regresado dandestinarncntc al pais para incoqmrarse a la lu- 
cha. A l'avarez se le unieron el general Juan Pablo Pichardo, 
los jovenes Ricardo Marrulez y Elizardo Guerrero (ambos del 
Estado Mayor de Moya) y el general Pedro Tomas Martinez, 
jefe del campamento de Arroyo Piedra. T-dvare;c tenla enton- 
ces 32 anos y era hijo de Eneria Frias viuda Tavarez y & Feiix 



Tavarez, quien murio en 1860 en San Jose de los Llanos en 
una corrida de toros. Habia estado exiliado en Islas 'Xtrcas, 
durante el gobierno de los Seis Anos, y era cunado del gene- 
ral G q p r i o  Luperon. 

28 DE Acosro.- campamento de Pontezueia, bajo las 
denes del general R e W o  Batista, Pablo Lopez Vilhueva y 
Jose Maria Fspaiilat, contando con oficiales muy decididos c e  
mo Mstides Patino, Teonlo Cordero, Agustin Morales y 
otros, enfrenta la embestida de las tropas oficialistas coman- 
dadas por los generales Leopcddo Espaillat y Maximiliano 
Garcia, quienes fueron vencidos y hechos prisioneros. Los gtc 
nerdes F e h  Maria Tavarez y Pedro Tomas Martinez se retira- 
ron con sus fuenas y los dos presrw para La Emboscada. 

13 DE SmEMBRE.- El general Tavke~ y su cuerpo de puer- 
toplatenos son comisionados para limpiar de tropas enemigas 
el camino a Guanabano. 

14 DE SWIIEMBRP..- Ta* cae mortalmente herido, fin- 
dose forzadas sus tropas a retkme, reuniendose en Lati Lavas 
con las de Moncion y Moya. De aqui en adelante h revolucion 
iria perdiendo terreno hasta ser derrotada completamente el 
25 de septiembre. Muchos de los moyistas buscaron refugio 
en Haiti, oiros fiieron capturados y algunos se quedaron es- 
condidos en los montes. Entre estos uitimos se encontraba Jm 
se R Lopez, quien seria luego apresado y trasladado a la CLt- 
pital, especificamente a la Tome del Homenaje. 

Ibpez  se fuga de la Torre del Homenaje junto con Carlos 
Reynoso, Jo& Eugenio Kunhardt y Elizardo Guerrero, per- 
forando el llamado calabozo de Peynado. Los cuatro busca- 
ron refugio en el Palacio Armbispal, donde Monsenor Fer- 
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nando A. de M d o  les concedio asilo. Este alto dignatario 
eclesiastico tambien les consiguio pasaportes para que pu- 
dieran salir al extranjero, en calidad de desterrados. En m 
salida al cxiuo fueron acompanados por el canonigo Carlos 
Nouel y Francisco I~onte Vasquez, y se dcaron  en Maya- 
giiez, Puerto Rico. 
En la vecina isla, Gpez residiria hasta 1990, y se ganaria la 

vida coma articulista y editorialista de los periodicos El I V -  
EialyElRRnrmen. 

19 DE MARZO.- Firma el Manifiesto que & inicio a la Re 
volwion de los Bimbines, en Dajabon. Los principales lideres 
de este movimiento eran Gregorio Lupfin, Ignacio Maria 
Gonzalez, Agustin Morales, Casimiro N. de Moya, Pablo lbpez 
ViIlan~e~, Cayetano Anaando Rodn'guez y Horacio Vasquez. 

AFSRIL- Moya y Mariano A. Cestero se embarcan para lb&- 
yaguez, en la goleta LZcslien. 

4 DE mw.- Llegan a MayagUez, donde se juntan con Fran- 
cisco Qma 

DIQJWBRE.- Lopez viaja a Puerto Principe como emisario 
&C;asimin,deMoyaconvariascartasparaopoBitmesal~ 
bierno de Heureaux y con la encomienda de explorar las 
sibilidades de apoyo con que podrian contar los expulsa do- 
minicanos. Esto lo refiere d presidente Heureaux en una car- 
ta a Manuel Maria Gautier f* el 26 de este mes. 

26 DE DICIFM.BM.- Uses Ii[euceaux escribe al Ministro de 
interior y Policia, general. Wmceslao Figuereo, dandole cuen- 
ta de los aprestos de Moya y sus seguidores para invadir el pais 
con la proteccion del presidente haitiano, segun se &duce 
de una carta de Jose R Lopez hecha llegar a un pariente su- 
yo en Montecristi. 



ENT.RO.- Francisco Ortea (Doctor Frank) envia una carta al 
director de El Porvenir de Puerto Plata en la que se rdicrc a 
Jose R Lopez como redactor en esc entonces de El Imparcial 
de Mayaguez. Entre otras c o a  dice el Doctor Frank que LOC 
pez Tomo periodista de: propaganda, es de primera fue- 
como polemista pocos le aventajan. Es fuerte en pmatica, 
en ortologia, en retorica". Ademas dice que el periodista te- 
nia escrita una novela. 

Upez se tr"asla& en Venmuela, para trabajar en el irnpx- 
tante periodico h wnih NcrcimraL En aquella nacion sur* 
rnmicana residiria hasta 1896, y seria redactor de El Progreso 
y cwcdactor de El l'bmpo, EL Xepubh'mnoy El P&. Ademas, cm 
labraria cn la revista ihm+k 

14 DE ~51~~0.- La m Nacimralpublica el siguiente sud- 
to, del cual se hace eco El Pmvmircn su edicion del 4 de abril: 
*DOLORES.- B k  es el titulo de una pdcwa obrita litem 
ria del genero novela, que aparecera en breves dias. Es su au- 
tor el senor Jose Ramon Ibpx, uno de nuestros huespedes 
dominicanos, que moj6 fuera de su patria la ola impetuosa de 
la politia y quien aprovecha entre nosotros la privilegiada ins- 
t ruccih  que pcme en d cultivo de la bella literatura." 

10 DE MAHW.- Publica el cuento uMuertos y duendes", en 
Lcr wmih N-L FJW cuento fue reproducido por El Por- 
venir el 25 de abril. 
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2 DE SE~..MBRE.- El Pomma reproduce d siguiente suelto 
tomado de IA Gmapomhcia de Puerto Rico: 2 1  ilustrado j* 
ven dominicano Jod Ramon Lbpez, ventajosamente conoci- 
do y apreciado en MayaeFUa donde ha redactado varios perio- 
dicos, piensa matricuiarse en la Universidad Nacional de Ca- 
racas (Vcnauela), en el proximo mes de septiembre, para 
terminar sus estudios de 1)erecho hasta alcana el Doctora- 
do. Sabemos que c-ta noticia sera satisfactoria para los nume 
msozs amigos quc Upez tiene en esta Isla" 

25 SE-.- FJEco de Ia Opinih da cuenta del i n p  
so de Upez  a la Universidad de Caracas. 

LOpm aparece registrado cn cl COdigo 'lkhgwifim del gobier- 
no de Heureaux como uno cle sus principaies expulsas, con 
el nombre Rebotim. Este -3 era de uso oficial y privado, 
fue impreso en los talleres de Jose l u d o  Roques. 

8 DE ENERO.- A solicitud de I h p c ~ ,  d presidente Iieureaux 
le concede salvoconducto para regresar al pais desde Venc 
mela. 

19 DE FEBRERO.- El presidente informa al gened Manuel 
k o  la presentacion antc el gobierno de Jose R Lopez y Ra- 
mon Benavides. En dicha carta se senala. que lioF se queda- 
ria en la Capital. 



28 DEJUNIO.- El Liceo de Puerto Plata decide a unanimidad 
la publicacion en forma de folleto del ensayo La alimentacion 
y las razas, en una sesibn en que estaba presente el dominica- 
no Juan E. Ravelo, propietario de la Tipografia de su mismo 
nombre, en Santiago de Cuba, quien se comprometio a reali- 
zar una tlrada de dos mil ejemplares de dicho ensayo, Ravelo 
era hijo del prker trinitaria Juan Nepomuceno XCave10. 

27 DE JUL~O.- Heureaux refiere ai Interventor de Aduana 
de Puerto Plata que tiene para Jose R Lopez un "destino 
compatible con S& habilidades". - 

16 DE ~m.- Lbpez lee ni trabajo "I3e la utilidad y con- 
veniencia del Cuerpo de Bomberosn, en el Teatro Curiel de 
Puerto Plata, dentro del acto de entrega de los premios a los 
galardonados en el concurso nacional organizado por el Li- 
ceo de Puerto Plata. El ensayo de Gpez obtuvo el primer pre- 
mio, con una medalla de oro. 

Acosro.- El cubano Luis Lamarque le toma una f o w a  
a Lopez, que seria incluida en la primera edicion de IAZ aEi- 
-on y Ias mzas Recordando aquel instante, Lamarque 
senala: "Cuando lo retrate, no pude convencerlo de que de- 
bia mirar con altivez, o fruncir las cejas. Creo que tenia pudor 
de que lo viera el objeto de la maquina* 

9 DEJUNIO.- El Poder Ejecutivo le concede el permiso para 
establecer en el @S una empresa de esterilizacion de la leche 
por pmedimienim moderna Dicho permiso tendria validez 
por diez anm, y la concesion fue declarada cadua en 1904. 

27 DE JUNIO.- El Congreso Nacional aprueba en todas sus 
partes la concesion referida del 9 de este mismo mes. Habia 



ESCRITOS DISPERSOS (TOMO 1: 189&1908) 

sido tramitada por d Ministro de Fomento y Obras Publicas, 
T&filo Cordero y Bido. 

Publica la novelita Nida (Imprenta La Cuna de America). 

FEsRER0.- Participa en la velada organizada por la Socic 
dad Literaria Amigos del Pais, con un ensayo sobre la mujer 
y una melofrasis recitada por Lola Dujarric, con musica y 
acompanamiento aI piano de Enrique Cambier. 

18 DE MARZO.- Integra la comitiva oficial que acompana al 
presidente Heurcaux en su viaje a Haiti. 

18 DE mn- Se casa conJosefa Cestero Sad& Los testigos 
heron el presidente Heureaux, Fabio Fiailo, Actun, Dami- 
ron, Jd Santiago de Castro, Manuel Florentino Cestero, En- 
rique Henriquez, Artun) Pellerano Castro y Teofdo Cordero 
y Bido. La esposa era hija leghima de Florentino Cestero y 
FMta Sarda, y estaba emparentada con Mariano Antonio 
Cestero (sobrina) y Tidio Manuel Cestera (prima). De este 
matrimonio sobrevivieron cuatro hijos: Jose Ramon, Manuel 
Bienvenido, Estela y Marina Lopez Sanda. 

16 DE Representa a la revista I A m s  y Ch&s en el 
Festival de inaugucacion del ferrocarril que uniria a Santiago 
y Puerto Plata. Tambien informo de esta inaugumuon paca el 
periodico El Eco & kr Opin ik  

1 DE NOVIEMBRE.- Se instala en Santo Domingo el bufete di- 
xectivo de las Asambleas Rimarias para recibir los sufragios 
de los ciudadanos habiles para elegir a los regidores, sindico 
y suplentes d periodo 1899-1900. lbpez obtuvo 164 v e  
m, quedando empatado en el primer lugar con Federico 



Henriqtm y Carvajal, Bernardo Pichardo, Juan Bautista Al- 
fonseca, Francisco J. Peynado, Juan Bautista Vicini, Francisco 
Hemera, MiguelJ. Alfau, Aiiredo Ni- Armando Pellerano y 
F-do A Ravelo. 

2 DE NQWE.WW.- .Se celebra una nueva d 6 n  eleccionaria 
en la cual obtiene 582 votas, por lo cuai re~uita electo regidor. 

30 IIE NOVIP.MBRP..- Aparece la primera entrega de la novela 
N* en el pe%di~o iC1 Td@ma L;is siguientes entregas sal- 
drian los dias 3,10,14,17,21 y 24 de diciembre. Luego d a  
publicada como libro en el mismo 1898. 

S1 DE DIQEMBRE.- Uli is  Heureaux solicita a don J. de Le 
mos que le entregue a Jose R Upez mil pesos moneda nacie 
nal, segun carta de la fwha 

1 DE ENERO.- LOS regidores electos prestan juramento a las 
once de la manana en la Sala Capitular del Ayuntamiento. L& 
pez resulta electo vicepresidente; ademas fue encargado de la 
comision del Mercado "27 de Febrerou, conjuntamente con 
Armando Pellerano. 

3 DE ENERO.- J.a comision para la entrega del Mercado 9 7  
de Febrero* presenta un informe sobre el mal estada del m b  
mo. Ia Sala Capitular designo a dicha comision para que e 
tudiara los medios de mejorar las condiciones de aquel mer- 
cado. Ese mismo dia, luego de la l e c m  de la corresponden- 
cia recibida, se pas6 al nombramiento de las comisiones per- 
manentes; Lbpez h e  nombrado en la de Higiene y Benefi- 
cencia, junto al suplente Felipe Manon. 
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EMCKO.- Nombrado juez del T~bunal de Primera Instancia 
e Comision- del Distrito de Puerto Plata. 

11 DE AMISIO.- Se embarca en el vapor americano Vhem 
km* para su residencia en Puerto Plata. 

2 DE L o p  recibe cartas dc fekitacion por los ac- 
ticulos publimdos cn el LisIfn Diuh 

14 DE FEBRERO.- Recibe felidtacioncs por su interesantisi- 
ma serie de arti'culos "Asuntos varios". Esta serie podri.dmoei 
llamarla la -da parte de ib nlimmtu&n J las mxas, si en- 
tendernos bien lo que el dice en la primera entrega (me p 
liticaw): "Una vez escribi una serie de articulos titulados La 
a & m * h  y lcrs mr;crs, en los cuales dije lo que, a mi leal sa- 
ber, y entender, deducia de los problemas fisiologicos domi- 
nicanos. hpongorne ahora estudia. los problemas politicos 
y los econ6~coq aunque los primeros no tienen de tales si- 
no la cara, pues en el fondo no son sino economicos que, al 
tratar de darles solucion los individuos o la sociedad, lo ha- 
cen emadamente". 

24 DE MAYO.- Viaja desde Puerto Plata a Santo Domingo, en 
el vapor americano rVew JIork", en diligencias personales. 

9 UE JUNIO.- El I M n  anuncia la pr6xima mudanza de Ib 
pez y familia a la Capital. 

4 DE MXXrOr El presidente Alejandro Woss y Gil 10 nom- 
bra Subsecretario de Estado de Fomento y Obras Publicas. Se 
muda a Santo Domingo con su h i l i a .  btablece su residen- 



cia en la d e  de Santo Tomas, en una casa que pertenecia ai 
senor k Mastuni. 

24 DE SEPTiEMBREr El Ijsfin DicniO se hace eco de la reper- 
c m i h  del articulo publicado por Upez sobre el Wta. Dice 
el peri&dico que en "La Zndcpnidnia'u de Santiago de Cuba, a 
cuyo conocimiento llego h existencia del balati en Santo b 
miri.go por el trabajo que acerca del mismo publico el Listan 
el senor Lopez, excita a los agricultores cubanos a hacer estu- 
d i a s  que demuestren si se encuentra alli tambien el utilisimo 
arbol". Del baiata se extraia la gutapercha en Sabana de la 
Mar. En otras partes del pais se con& como h a ,  y su 
nombre botanico era Minustz@ balaba. 

6 DE NOVIEMBRE.- La Curra dGAminw duda a Jose R GF, 
liegado desde su residencia de Puerto Phta 

11,14 Y 17 DE NOVXE~~~~RE.- Publb en el ~skDimiosus ar- 
ticulos "Noticiasm con el seudonimo Amable Miron. 

m DE NOvreMaREr fija SU residencia en San Pedro de Mac* 
ris, donde habia comprado la empreJa del periodico El ILIClid. 

Aparece el primer tomo, unico que se publico, de Cuentas 
pu&@hhh ( T i e n  de Oiga). 

ENERO.- Redacta en San Pedro de Macoris El Radio, perib 
dico literario y de intereses generales cuyo director era Mor- 
timer Daimau. 

16 DE ENERO.- Es reducido a prision por causas politicas, 
junto con Virgilio Montalvo. Al dia siguiente fue puesto en li- 
bertad. 
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M[Am.- Publica en el periodico Oiga un Proyecto de Refor- 
ma de I q  Arancelaria con la siguiente nota introductoria: 
nIle permito publicar hoy este proyecto para que las personas 
de buena voluntad del pais lo estudien, y si creen que su 
adopcion puede contribuir al adelanto de la Republica, lo 
apoyen y recomienden." 

1 DE JULIO.- Aparece como director-redactor del periodico 
oiga 

24 DE swmam~.- El presidente Carlos Morales Lafiguasco 
resuelve declarar caduca la concesion para la esterilizacion de 
leche otorgada a Liipez en 1897. 

Nov~~aaa~~ . -  Dirige el M n  Mmantil, de San Pedro de 
Macoris. Tambien fue su redactor- 

18 DE DICIEMBRE.- El Listan Dimio sugiere el nombre de 
Jose Ramon Lopez para que sea el autor del libro oficial de 
la Republica Dominicana cn la Exposicion de M i h  de 
1906. L6pez dirigio una carta el dia siguiente al director de 
dicho periodico, senalando que estaba preparado para es- 
cribir ese libro. 

Escribe IA R+i5cu Dominicana M k m o h  ofiiacrlpuna la E s  
+ i c i h  de MUn (Imprenta La Cuna de America). 

ABRIL.- Fallece una hija pequena del matrimonio Lopez- 
Cestero, 



h- Rienuncia como profesor dc la Escuela Nunnai dc San 
Pedro de Macm's, conjuntamente con Francisco E. Moeicmm. 

26 DE MAm.- Souula patente pnvil.q$ada de invenci6n de 
un a p t o  dc odcnar vacas de su autoria 

32 DE MAYCL- El presidente Ramon Cacercs concede a Lo. 
pez la Patente de Invencion Rivilegiada dc invencion por 
quince anos, para que pueda explotar en provecho cxdusivu 
d aparato que ha inventado para ordeno cte las vacas. Esta in- 
vencion tendria vigmcia de quince anos. k m  Resolucion fue 
refrendada por el Ministro interino de Fomento y Obras Pii- 
blicas, Mmml Ianarche -a. La descripcibn tecnica del 
referido aparato aparecio en la GoaGtcr el 8 de junio de 
1907, Pag. 1. Y el texto de la resolucion ix el siguiente: 
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20 DE JUIJO.- RI periodico IJ Impmcial publica una cronica 
donde sc senala que cl "C~nso y catastro urbanon de San Pe- 
dro de Macoris, realizado por lbpez, seria impreso en los ta- 
lleres tipograficos de Jo& Ricardo Roques. 

Septiernbrc.- Es designado director de la lkueh Superior 
de Moritecristi. 

21 DE ENERO.- Parte con toda su familia para San Pedro de 
Macoris en el vapor "Estrella*. Alli se embarco en el "Chem 
kee" con nimbo a Nueva York. 

14 DE ~IBRERO.- Regresa a Monkcristi procedcntc de Nue- 
va Mmk, en ei niismo vapor en que se habia embarcado. 



23 DE MARW.- F'reside en Montecristi y Dajabon el Comite 
de Regeneracion que encabezaba la campana elcctod del 
g e n d  Ramon &eres para la presidencia de la Republica. 

10 DEJL'NIO.- Se embarca desde Montecristi para Santo Do- 
mingo, en cl vapor americano "Seminole4. Ikgo  a la capital 
el 13 del mismo mes. 

8 ~ r m . -  Aparece en el Listin Diatio el cuento "Ia opi- 
nion publica" con la siguiente nota del periodico: "Cuando el 
autor publico este cuento en 1904 un periodico de esta capi- 
tal dijo que era un plagio. Invitamos a que publiquen el origi- 
nal plagiado". 

13 DE -0.- Es victima de un atentado criminal por par- 
te del joven Hornero Brea, nativo de San Pedro de Macoris. 
El hecho se produjo a eso de las diez de la noche en la calle 
Separacion, frente al hotel Ambos Mundos, sin que d atacan- 
te 1- su objetivo. El general Hernan CabA detuvo a 
Brea y lo entrego a la policia, siento este conducido, junto 
con Lopez, a la Gobernacion, donde se levanto acta, quedan- 
do Brea preso y Upez retirandose a su posada. 

14 DE DICIEMBRE.- Viaja a Nueva York en el vapor "Semino- 
le. Regreso en el mismo vapor la tarde del 24. 

ENERO.- Como resultado de los escritos de Lopez sobre pe- 
cuaria, el ,Cecretario de Agricultura e Inmigracion, Luis Teje- 
ra Bonetti, envia a Jamaica a Augusto Chottin con la enc* 
mienda de adquirir en aquella isla ocho toros reproductores 
de las siguientes razas: Hereford, Shortharn, Aberden-Augus 
y Holstein-Friaians, asi como un caballo de buena mm 
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23 DE ABRIL.- Circula el primer numero de El I)oneinlwm, 
periodico del cual LOpez era director-propietario. 

6 DE JLXI0.- Aparece el Uhho numero de El Donunicano. 

2 m  FUI..- ,Se funda en Santo Domingo la Asociacihn de 
Periodistas, integxdda por JosC R Lopez, Arturo J. Pellerano 
Aifau, Raul Abreu, Manuel de Jesiis Troncoso de la Concha, 
Parfwio IIerrem, Gustavo k Di=, Enrique Jimenes, Luis 
Eduardo Betances y Manuel Roberto de Matekan. 

Wm.- Figura como vocal de la C..>misihn de Literatura del 
Ateneo Dominicano, conjuntamente con Americo I.ugo, Ar- 
turo Pellerano Castro y Andres Julio Montolio. 

JL'NIO.- Renuncia a su cargo de interprete del Gobierno. 
Fue sustituido por C o n d o  Marion Landais. 

20 DE JLXI0.- Se jumenta como Senador por la provincia 
Paaf cador. 

3 D e ~ x m -  El encargado de la Comision de Hacienda del 
Senado, Francisco A. CBrdova, rinde un informe fdvoxitbie a 
la mocion de I b p z  que busaba modificar los articulos 1 y 11 
de la I q  de hlcoholes vigente. Fue declaradia de urgencia y 
aprobada en primera discusion. 

4 DE JL~LLO.- LOS senadores Iavaton y 1hpe.t logran el recha- 
zo a una propuesta del senador Cordova para que fuera redu- 
cido de $20,000 a $15,000 el renglon para construccion y re- 
paracion de &celes, en la Ley de Gastos Publicos. 



AGOSTO.- Se funda la Saciedad de Escritores. Fueron elec- 
tos Jose R. L ~ F L  presidente, Manuel de Js. Troncoso de la 
Concha vicepresidente, Juan Saivador Duran secretario y Va- 
lcntin Giro tesorero. 

22 DE ~ ~ o . -  El periodico El Utijp da su apoyo al proyec- 
to de msanche dc la ciudad, iniciado por Lopcz y patrocina- 
do por la I q i a  "Veritas". 

7 DE FEBRERO.- Publica un articulo cn el L S s k ' n M  p m p  
niendo la construccion dc un parque para la ciudad. 

20 UE MARZO.- 1i:1 Scnador Francisco Ricbiez Dumudray, a 
nombre de la Comision de lo Interior, rinde un informe fave 
rable con respecto a la mocion de Lopez que crea dos d a s  
antiatcohoiicas. Ese mismo dia Lopez presento un Proyecto 
de L q  para modincar h Ley dc patentes del 25 de junio de 
1906, con el fin de fijar precios a la venta de leche y de: carnc 
de res. Entre las argumentaciones que hizo en defensa de su 
proyecto estan las siguientes palabras: "Pero, si la legislacion, 
por esos motivos, no puede intervenir en la fijacion de prc- 
cios, si tiene derecho, mas que derecho, deber, iibligaci6n de 
defender al pueblo contra los monopolios M-, que a veces 
son establecidos y obran mbre la pobkio~i con tan severa 
crueldad, como el flagclo de la mas rnortifem de las epide- 
mias." Y mas adelante dijo que los altos precios alcanzados 
por la leche y la carne resultaban injustific'ados, porque esto 
equivalia "a condenar a muerte por hunbre y raquitismo a la 
poblacion del porvenir, a los hijos de familias pobres, que tie- 
nen que prescindir de ese alimento (la leche) indispensa- 
ble ...* Paso a estudia de la Comisi6n de Agnculnira. El periac 
dico IJ TierPipo, en su edicion del 23 dc marzo, d i m e 6  
aplaudiendo dicho Proyecto, caiificandolo de " I q  humanita- 
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r i e m  Tambien el periodico El Gmmib de Puerto Plata lc dio 
r e d o  en abril del mismo ano. 

28 DE MMU0.- Jis aprobado en primcra lectura el h y e ~ t 0  
de Ley tendiente a la Creacion de ,Salas Antialcoholicas. I h  
p e ~  sometio esc mismo dia un Proyecto dc Ley que perseguia 
que se decretaran los honorarios del panteon y se haga la 
aputecwis del h h  de la batalla del 30 de mano de 1844, ge- 
neral Jd Maria Imbert. 

ABRIL- Figura entre los miembros delJurado dc Liwratura 
en Rosa de los Juegos Olimpicos y Florales de Santo Domin- 
go, junto con Jacinto B. Peynado, K a f d  Abra Iicalrac, Ber- 
nardo Pichardo y.Juan Elias Moscoso. 

18 DE ABKIL- 12 Coniision de Agriciritura del .%nado ate 

gc favorablemente el Proyecto de Ley dc Franquicias Ag13ce 
las, que habia sido sometido por los Senadores Francisco Ri- 
chiez Ducoudray y Jose K. Ibpe~.. 

28 rlE ABRIL- Es aprobada en temera lectura la Ley de F m -  
quiaarS Agricolas. Fue apmbada tambien en tercera lectura h 
Ley sobre Salas Antialcohoiicas. I h p  presento una mocion 
para crear una plaza de Taquigrafia en el ,Senado. 

6 DE MAW,- I d  C~misiOn de Hacienda informa sol~rc d 
Proyecto de I q  para crear la plaza de Taquigrafo. Dicha co- 
mision pidio que, en lugar rlc una, fueran crea& dos: una 
para cl Senado y otr.. para la Chara de lliputados. Esta lcy 
fue dejada mbrc el tapete para la proxima legislatura 

13 DE m.- Dice en el Senado, reIin6ndosc a la p i c i 6 n  
del Senador por Santiago, Eladio Victoria, dc solo ser repre 
sentante de su ternino natal, lo siguiente: "Yo he nacido en la 
Republica Dominirama; yo soy dc todas partes, cualquiera que 
me llame a representarlo, vera que soy de alli". 



15 M MAXO.- Presenta dos Fhyectos de 1- uno sobre Xn- 
migracion, y otro mhtivo a que se decreten l a  honores del 
Panteon a determinados patricios. 

18 DE MAkD.- W n c  en d Senado la creacion de dos &+ 
las Antialcoholicas, una en SGIInto Domingo y la otra en Puer- 
to Plata. Esta proposicion fue: aprobada Ese mismo dia dio su 
respaldo a la mocion presentada por el Senador Ramon O. 
h l o n ,  para que se construyera un canino carretero a i r e  
Santo Domingo y San Pedro de Macoris. 

24 DE MAKL- Es aprobada en sepnda lectura el Proyecto 
de Ley sobre Ixuni-on. Habia sido conocido Eavorabl* 
mente en primera lectura el 22 de este mes. 

20 DE SEPTIEMBRE.- Aparece el plrimer numero del semana- 
rio N- bajo la duecci6n de Jose R Lopez. 

27 DE FEBRERO.- Es reelecto como secretario del Seriado, 
conjuntamente con Lerwigildo Cueiio. 

14 DE MARZO.- Presenta una mocion pmponicndo que sca 
creada una comision dactora de un Proyecto de Ley relati- 
va a impuestos municipales. 

1 DE ABRIL- El Senado aprueba en tercera lectura el byec- 
to de Ley sobre Ensanche de la ciudad, presentado por el se- 
nador Lopez. Esta Ley pas6 a la C h a r a  dc Diputados y lue 
go al Poder Ejecutivo, d 30 de mayo, para su promulpi6n. 

13 DE ABRIL.- El Liskn i h i o  informa que el Congreso Na- 
cional ha aprobado una I q  pmpuesta por Idpex, mediante 
h cual quedan capacitadas todas secciones d e s  para fun- 
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dar una escuela primaria, pggando el ]Estado la mitad de los 
gastos y los habitantes de dichas secciones la otra mitad. El 
texto de dicha ley es el Jiguiente: 

16 DE ABRIL.- La Comision encargada de su estudio, presen- 
ta un informe favorable sobre la mocion de L o p  relativa a 
Frmquicias Postales. Ese mismo dia, y mediante oficio, la Ci% 
mara de Diputados informii la aprobacibn de la Ley sobre In- 
migracion propuesta por I h p .  Ademas, Jose R I d p  pre- 
sentb en la misma fecha un Pmyectn de I q  relativo a que el 
transporte dede el lugar de compra de las aves y animales de 
razas puras que sean i n ~ u c i d o s  al pais con el fin de meje 
rar las Yafiedades locales, corran por cuenta del Estado. 



9 DE MAYO.- Somete un Proyecto de Ley para la reforma de 
ia mifi arancelaria de 1- derechos & importacion, rebajan- 
dolos en un 50%. 

5 DE JUNIO.- Se discute dicho Proyecto, pero su conoci- 
miento fue aplazado hasta la siguiente legisiatura ordinaria. 

4 DE JUNIO.- El Senado sanciona en tercera lectura el Pr* 
yecto de Ley presentado por Lopez, relativo a que cl transpor- 
te & aves y animales de razas puras, d d e  el lugar de com- 
pra, corra por cuenta del Estado. Este proyecto fue aprobado 
por la Chm de Diputados. 

15 DE JUNIO.- Son aprobados en segunda lectura dos pre 
yectos presentados por Lbpez: uno relativo a la conSIYaci6n 
de los bosques y las aguas, y utm para construir un astillero en 
la Repiiblica Domhhrm Ese mimo dia Ihpez presento loti 
siguientes Pmyecms: 

1 O. Relativo a que se subastaran y limitaran los puestos de b e  
bidas alcoholicas; 

2" Premiando el quintal de maiz importado de la Republica 
Dominicana; 

So Autorizando al Poder Ejecutivo a celebrar un tratado de 
libre cambio con el gobierno cubano. 

Este mismo mes sometio dos proyectos w 

a) Para reformar la tarifa postal, liberando de la misma a los 
periodicos. 

b) Paca crear una Direccion de Bosques y Aguas. 

5 DE AGOSTO.- Propone al Ayuntamiento la creacion de una 
Junta que se encargue de dirigir la campana contra las ratas, 
y asi evitar la peste buMnica en el terx-ith nacional. 



ESCRITOS DISPERSOS (TOMO 1: 18961908) 

OC~UBRL- Sostiene una polemica con Fabio J. Caminero, 
escudado bajo el seudonimo Justo Diafano. Caminero era mi- 
litante del Partido Progresista y habia publicado el artiCculo 
"Preguntas a Epezn, el 17 de octubre en el Listin &no. 

21 DE ENERO.- I'gura entre los h a n t e s  del documento ti- 
tulado *Nuestra opinion", de apoyo a la desipaciiin del Anu 
b i s p  Adolfo A. Nouel como presidente provisional de la Re- 
publica. El documento esta firmado, ademas, por Macl J. 
Gistilio, Kamon O. h t o n ,  Mario A Savinon, Pedro A L b  
beres, Reniardo Pichardo, Eladio Sanchez, C. Armando R+ 
driguez, Dr. Betances, Leovigildo Cuello, Joaquin E. Salazar y 
R Sanchcz Gonzaicz. 

1 DE MARZO.- Nombrarlo miembro de la Comisi6n de Ha- 
cienda y Comercio del Senado, conjuntamente con Ignacio 
Maria G o d e z  y Ramon Maria Percz. 

1 DE ABRIL.- Senaia en el Senado su oposicion a la union de 
Juan Isidro Jimenes con el victorismo electoral (que nada te 
nia que ver con los victonstas o seguidores de Eladio Victoria) 
para las pr6ximas elecciones de 1914, pues de resuitar triun- 
fante esa union "quedarian malogradas las rdormas "demu 
d t i c a s  a que aspira el pueblo". 

22 I~F. ABRIL.- Es aprobado en scgunda lectura el Proyecto 
de I q  que rebaja la tarifa arancelaria para las industrias na- 
cionales; de la autorla dc L6pez. 

24 De ABRIL.- Queda convertido en ley el Proyecto arriba se- 
nalado. & mismo dia, y a instancia de una propuesta de I b  
pez, fue nombrada una comision compuesta por los senado- 
res Carlos A. Mota, Ramon Ma. Perez y cl proponente, para 



que redacte un Proyecto de Ley determinando los impuestos 
que: deberian cobrar los Ayuntamientos. 

!29 IIE ABRIL.- L6pe.z propone que el Senado autorice ai P n  
sidente de la Republica a nombrar una comision de dos sena- 
dores para que realice una investigacion completa de la Ha- 
cienda Publica que sintiera de base a los proyectos de ley que 
las circunstancias arneritasen. Fue rechazada. 

15 nil. M A ~ -  La Ley sobre Honores del Panteon a determi- 
nados heroes, sometida por I b p ,  es aprobada. 

20 DE m.- Rewnta una m d n  solicitando que sea 
aprobada una Resolucion para determinar que la cons~c- 
ci6n de vias amstres de comunicacion del Estado, de la Pr+ 
vincia o del Municipio, no puede ser realizada por via admii 
nistrativa, sino por concurso. kta mmion paso a estudio de 
la Comision de Fomenta y Comunicaciones. 

24 DE MAYO.- La comision de Fomento y Comunicaciones 
presenta znx informe favorable a la mocion de Mpez. Este 
asunto fue declarado de urgencia y sometido a la considera- 
cion de los senadores presentes. El texto fue aprobado con 
una enmienda propuesta por Francisco Richiez Ducoudray, 
que consistio en darle d c t m  dc Ley. 

10 DE JUNIO,- El Senada aprueba un contrato firmado en- 
tre el Poder Ejecutivo y Jose R Lopez que buscaba iaw3mer 
la pcoduccion de trigo del pais. 

8 DEJUI~O.- El Seaado aprueba la m& de rechazo some- 
tida por U p ,  con relacion al Conmto de Emprestito celebra- 
& entre el Poder Ejecutivo y el Natiod City Banln of New krk. 

4 DE DICIEMBRE.- Pronuncia un discurso d pie de la esta- 
tua de Colon, en la manifestacion electoral de la Candidatu- 



FSCRIT<)S DISPERSOS (TOMO 1: 1896-1908) 

ra Independiente, minutos antes de que los concurrentes 
fueran atacados en la calle Sepai-acion (hoy El Conde) es 
quina 19 de Mano. 

24 DE ENERO.- Presenta una mocion en el Senado para que 
las mujeres pudieran ejercer ciertas profesiones liberales, m 
mo las de abqqdo, medico, etc. Esta mocion fue acogida •’a- 
vorablemen te. 

10 DE FEBRERO.- IA Camisiiin de Justicia rinde un informe 
sobre el Proyecto de Ley Electoral presentado por Lopez. Di- 
cha Comision opino que era mejor esperar la vigencia de la 
n m  Ley Sustantiva para discutir el Pmyecto. 

28 DE FEBRERO.- Es elegido Secretario del Senado, junto 
con el Pbro. David E. Santamaria. Los demas miembros fue 
ron: Leovigiido Cuello, presidente, y Fmcisco Richiez Du- 
coudray, vicepresidente. 

9 DE MARZO.- Ciula en Santo Domingo una hoja suelta in- 
vitando al sepelio de Artun, Freites ]Roque. Entre bs nFman- 
tcs aparece Jose R Lopez. 

17 DE ABRIL.- LOS senadores Jose R Lopez, Ignacio Maria 
Gonzalez, Mario Fermin Cabral, Carlos Ginebra y Carlos A. 
Mota en- una carta de adhesion a la actitud asumida 
por la Camara de Diputados en lo concerniente a la elec- 
cion de un nuevo Presidente interino. La postura de los di- 
putados fue expresada a traves de una hoja suelta, bajo el 
titulo AL PAIS. 

27 DE NOVIEMBRE.- Lopez termina su gestion en el S e d o  
de la Republim. 



14 DE DICIEMBRE.- El presidente Juan Isidro Jimencs lo 
nombra Director General de Xsstadistica. 

22 np. ~I~FMBRE. -  Se praduce un lance persr,nal entre Au- 
gusto Chottin y Jose R. lbpez, en el que el primero resulto 
con dos heridas de bala de pronostico reservado. Chottin fue 
conducido al Hospital Militar, donde recibio la primer cura 
de los doctores Marchena, Valdez y Baez hijo. El suceso se 
produjo a las 10 de la manana, frente al U9ino de la Juven- 
tud, en la calle Padre Billini. Ihpez solicito y obtuvo libertad 
provisional bajo fianza el mismo dia. 

23 DE DICIEMBRE.- El DiQliO da O m S  detalles del lance 
personal: Upcz se dhi@ a su oficina y Chottin iba montado 
a caballo en direccion opuestn Este ultimo le llamo la aten- 
cion al primero para habkr sobre un minilo dirigido al Lc- 
do. Francisco Leonte Viuez y que Chottin consideraba in- 
.&~QSO pan el. Ambos hombres intemambiamn aiguxm i k  
ses y, seguidamente, apelaron a las armas. El articuio a que se 
refiere el periodico lleva por t i d o  'lil Ilcdo. F. Leontc: V i  
quez y Ia Paz", y aparece en el segundo tomo de esta recopi- 
laciiin de 1Ss& &$kms. 

Publica Imr Pax en la ~~ I)onu'nicuna (Tipograiia E1 
Progresdlrniliano Ifspinal) . Tambien publim la primera edi- 
cion de la ikpt@ & la AtAmw antilhnq nipartscuk de la RP 
@MCQ Donu'nimna (Libreria Francisco Palau) . 

25 np. wd~FR0.- El Jurado Calificador de la Seccion de 
Ciencias Sociales en los Juegos florales Provenzales Antilla- 
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nos &l Qub Union, concede el primer premio del Tema VI 
al trabajo *Medios mas apropiados para desarrollar cl inter- 
cambio comercial entre las tres Grandes Antillas (Latinas)", 
sometido por I h p  al canamo bajo el seudonimo "Domini- 
cano". Tambien obtuvo el primer premio del tema VI1 con el 
trabajo me sistema conviene a las Antillas,  proteccionismo 
o libre cambio?, usando el seudonimo Marcos. 

21 np. MARZO.- Publica la hoja suelta "Falsa imputacionn, 
contra una informacion aparecida cn el No. 3 dc La Bumikm, - 
del dia anterior. 

11 DE OCIWBRE.- Participa como secretario en la asamblea 
para escoger la Junta Provisional del Partido Progresista, que 
lideraba Fcxierico Vekquez. Esta asamblea se realizo en el 
Teatro Colon. 

10 DE m 1 E M R R E . -  Somete a la consideracion del coronel 
de las tropa norteamericanas de ocupacion, h f u s  H. Lane, 
Encargado de la Secretaria de Estado de Justicia e Instruccion 
Publica, el libro Munucd de la ItGptsblica D ~ ~ r u r  

21 DE S E ~ ~ ~ . M B R ~ . -  Envia otro ejemplar del Manual al cm 
rnandante Arthur H. Mayo. El 16 de octubre cate militar dio 
su visto bueno al libro. 

OCIW~RE.- Obfiene el prima premio, consistente en rncddh 
de oro y quinientm pesos, por su m*culo "El aguacate ( W g m  
Eissim), h t o  para participar en el ~~ de la Cmmision 
Nacional de Agncuitura de l c l s  Y k a d o s  Unidos, celebrado en i h  
lirornia. El arp'cuio fue redactado a instancias de J q h  H. 
Pendleton y fue n;iducido al ir@& por Cnrlos V. de I&n, segun 
Io conntma estc miSrno en m libro ~cc~smy casas &v. 



23 DE m.- La Sociedad Puertomiqucna de Santo De 
mingo forma varias comisiones de trabajo dentro de la c a n  
pana para recaudar fondos a favor de las numerosas victimas 
del terremoto que afecto a Puerto Rico el 11 de ese mes. Lac 
pez fue incluido en la C~omision de Propaganda en la Frenq 
junto con Arhiro J. Pellerano Alfau, Luis Bernard, Arturo Lo- 
grono, Federico Henriquez y Carvajal, Francisco Javier Amia- 
rna Gnmez, Francisco SQnabia hijo, Manuel Flores Cabrera, 
Homcio Blanco Fombona, k D. Mora y M. del Toro Peralta. 

26 DE OCTUBRE.- El periodico Las NoEiaaJ publica un edito- 
rial dedicado al Mcrntccrlescrito por Lbpez. En el mismo, el edi- 
torialista senala haber visto copia mecanografiada del libro. 

26 DE OCTUBRE.- El No. 134 de la revista Lcfres publica den- 
tro de sus *Notas breves" la sugerencia de que se haga un li- 
bro de cuentos criolios de Jose Ramon Lopcz, para ser publi- 
cado en la Coleccion Nacional, que se pubiicaba en La Vega. 

DI<=IEMBRE.- Organiza y dirige las trabajos del Censo y Ca- 
tastro de la Comun de Santo Domingo, en su calidad de Di- 
rector General de Estadistica. Estos trabajos duran'an hasta el 
mes de abril de 1919. 

La seccih "Por el mundo &al" de la revista I ~ t m  dice 
que Lopez tiene enfermo de influenza a su hijo Manuel Bien- 
venido (Mamelo). 

27 DE 1~1cmmtii.- Fxribe a la &ara de Comercio, In- 
dustria y Agricultura solicitando el permiso correspondien- 
te para publicar el ya mencionado Mantral de la Republica lb 
minicana El vicepresidente en funciones de dicha Camara, 
Jose E. Elmudesi, envio una carta de aprobacion el 19 de 
enero de 1919. 
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SO DE ENERO.- Dirige una a t a  a los presidentes de la U- 
mara de Comercio, Industria y Agricuitura y del Qub de Ar- 
tesanos e Industriaies con relacion al salario del jornalero. En 
dicha carta Mpez dice, entre o- cosas: 



FEElRT&o.- 12 rcvista I A m  publica ia siguiente nota: 9% e* 
ta completamente resmblccido del ataque de locura que su- 
friera despues de la influem nuestro joven amigo Manuel B. 
Ibpcz, hijo de un muy querido colaborador de 'I~tras', Jose 
RamOn Ibpezm. 

8 DE MARZO.- LOpez rctama la pwici6n expuesta a los prc- 
sidcntes de los comerciantes, agricultores y artcisanos, y lo ha- 
ce m su articulo Ventajas para todos en los salarios altos", cn 
el cual senala que "A la luz de la Economia Politica, aun de la 
Economia clasica, el problema es clarisimo. No puede haba 
prosperidad general donde la voluminosa masa del pueblo 
no gana siquiera para cubrir el imperativo fisiologico". El tcx- 
io completo de este articulo puede leem en el ya citado UP 
mti dc Emupsy d d o s  (Pags. 507-310). 

15 DE m.- Yrescnta al Ayuntamiento el Informe sobre el 
Censo y Catastro de la Comun de Santo Domingo, en su cali- 
dad de dircctor dc dicho Censo y Catastro. Este material fue 
publicado como libro en el misma ano (Tipogi-afia El Progre- 
eEmiliano Espinal) . 

MAIO.- Renuncia al cargo de Director General. de Estadis- 
tica, siendo reemplamio por Juan .Salvador Duran. La renun- 
cia Eue motivada por la decision de Ihpez de inkprse a la 
lucha por la restauracion de h soberania nacional, usurpada 
por ias cropas interventoras norteamerimas desde 1916. 

15 DE JUNIO.- la revista Lttrar publica el texto "Castillos 
en e1 aire", senalando que el mismo forma parte de El Lec- 
turDominiuxtao No. 2, libro preparado por Ikpez para ser pu- 
blicado pero cuyo proyecto, hasta donde sepamos, no se 
materiali~h. 
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Publica el Manual de ApR"~l turn  para lar madstms db eswh 
rudimentarias (Imprenta de J. K. Viuda Garcia). Ademas, r e  
dacta la "Secciori Oficial" del listin Diana. 

mm.- Se funda en .Santo Domingo la Confederacion De 
minicluia del 'Trabaja, por resolucion del Primer C;ongr& 
Nacional Obrero. En este acto, Upez fue el orador principal, 
y quedo como consejero de dicha Confederacion. 

Jri~10 . -  la revista Sin nonrbre de Nueva Yo&, tomo 1, No. 5, 
anuncia que Jose R. Idpez prepara la obra La mlucion poii- 
tia y social de la Republica Dominicana. 

m DE NOVIEMBRE.- Por iniciativa del periodico &rlw~&, 
& Ia Romana, es organi;Lado un Congreso de la Prensa, cu- 
yas sesiones fueron celebradas en la Sala Capiitular del Palacio 
del Ayuntamiento. I h p w  asistiii en representacion del W n  
de Ndicias de Puerto Plata. 

16 De ~'LSESRUO.- h p n c  que la ley que deberia regular los 
pariidos politicos, luego de comenzada la Tercera Republica, 
estableciera lo siguiente: 



21 DE FIMERO.- Propone que se vote una ley de ayuna 
mientoa que reconozca plena autonomia a los Municipios. 
Tambien propone otra ley que erija a la entonces Cromun de 
Santa Domingo en Distrito Nacional. Ademas, propugna 
por la creaci6n de la Provincia, con su cargo de gobernador, 
su legislatura proaaal y sus rentas anuales. El reclamo pa- 
ra la Comun de Santo Domingo seria una de las ideas que 
marcarian su norte durante mucho tiempo. Asi, el 7 de ju- 
nio del mismo ano senala que uno de loa primeros actos de 
la Tercera Republica debia ser la de convertir a la Comun de 
Santo Domingo en Distrito Nacional *para que en breve 1le 
gue a ser una urbe tan importante como merece serlo la cu- 
na de la civilizaci6n americana". Idea que rciteran'a el 19 del 
mismo mes. 

9 DE -D.- Apoya la aprobacion de la lcy que autoriza a. 
las personas de cierta edad a realizar estudios universitarios, 
siempre que comprueben tener ci- conocimientos, aun- 
que carezcan del titulo de Bachiller. 

13 DE MARZO.- Favorece la creacion de una ley de S e *  
rtea Cxxiperativas de produccion y credito agricolas. 

21 DE MARZO.- Se pronuncia a i%vor de que sea suprimida la 
loteria administrada por el Estado: "...@no se explica satis 
factoriamente que un Escado que condena el juego en su ley 
de Policia y en su Cadigo Penal abra k mas iximoral de las ca- 
sas de juego, la que lleva el vicio a domidio, h que estafa a 
los jugadores, pues mientras en los dados y en el bacarat ias 
pmbabilidadea son iguales para el banquero y, en la loteria, el 
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punto solo tiene tres p m h a b ' i ~ e s  de ganar por cada no- 
venta y siete que tiene el baquero, o sea d Gobierno?" 

23 DE -.- Propone h creacion de cooperatims agn'tm 
las federadas, que puedan crear su propio Banco de Credito 
como forma de "crear todos los organismos economicos que 
puedan d m l l a r  el bienestar entre la masa de la pobla- 
ci6nm. 

!20 DE ABRIL.- Participa en la puesta en circulacion del libro 
C c M h i d o h ,  de Eulogio C. Cabral, haciendo la presentacion 
del mismo. 

5 DE ActxX0.- Fallece Juana de Lora, en Montediti. 

17 DE F-o.- El semanario PIwna g Fspadcr da (menta de 
la mejoria cr(.pehentada en la salud de su Redactor, Jose R 
Ihpez, quien se e n c o n e  en esos momentos en San Pedro 
de Macoris. 

23 DE iur\~zo.- El nombre de Idpez aparece por ultima vez 
coma redactor de y Fspada. En ese mismo numero se 
senaia que ha abandonado la redaccion por prescripcion fa- 
cultativa, pues su salud sc habia quebrantado debido al ex- 
so de trahajo y a que no hizo caso a las indicaciones medicas. 

16 DE MA~x).- Fmcisco Sanahia, hijo, asume la Redaccion 
de*m~-  

2 DE ~cosr0.- Muere en la villa de San Carlos, en la d e  27 
de Fcbrcro No. 31. Ese mismo dia regreso desde Nueva Y& 
via Montecristi, su viuda, Jd Cestcro. Fue enterrado en el 
cementerio de ia avenida Independencia. 





Puerto Plata y Santiago 
Inauprxion del Ferrocarril Central Dominicano 

La hora dcl amanecer nos encontro frente a Puerto Plata. 
El crucero Presidente acortaba su marcha aguardando el 
practico, y cuando rompieron la bruma los claros del dia sur- 
gio a nuestra vista la encantadora ciudad, fimbria matbda de 
las faldas de lsabel de Torres, la erguida, la rnajcstuow mon- 
tana, como hecha a mano, siempre verde, siempre fertil, es- 
ponja inagotable de donde bajan al llano numerosos arroyos, 
trayendo entre s m  aguas la frescura y la abundancia. Vwta la 
ciudad desde el mar abierto, que la bana por el Norte, o ya 
desde cl puerto que forma una herradwd al Oeste, c e d o  
por la peninsula rocallosa que sirve de Fortaleza, el panora- 
ma es precioso, atrayendo por la diversidad de colores y de 
contornos pintorescos. De un lado, a la izquierda, se ven los 
cocales y los campos de cana que se extienden hasta San Mar- 
cos, ensenoreandose en medio de ellos las altas chimeneas de 
los ingenios. A la derecha, el pciiasco macizo de la Fortaleza, 
cortado a pico, en medio del cual se destaca la torre del faro, 
dominando Iris bastiones y la5 otras obras militares. Al fkente 
la ciudad, con sus d e s  rectas, adornadas, y en el fondo la 
enorme montana, aislada, aparte de la cordillera, humillando 
todas las cumbres de muchas l e p  a la redonda. Un muelle 
de mamposteri'a, de mas de medio kilometro de extensibn, 



sirve la carga y descarga de 1- buques, y por otro de hierro. 
mas corto, hacen su entrada los pasajeros. 

La ciudad tiene unas mil seiscientas casas, tejidas m& 
bien que hechas de madera, porque parecen de encajes, se 
gun el empeno que se ha puesto en hermosead=. Alli coma 
que es deshonra MW' en casa que no tenga la apariencia de 
muchacha de quince anos, fresca y almidonada, aunque sea 
de algodon el traje. Limpias, pulidas, los pisos relucen a 
fuerza de jabon y broza, y cl culto por el aseo trasciende a 
las calles, de donde puede recogerse la comida que se caiga. 
El fervor por la est6tica ha hecho este milagro. Quince anos 
ha eran las calles atascadales profundos, de dificil drenaje 
por lo blando y humedo del suelo; pro pusieron manos a la 
obra, y a fiiena de perseverancia, con presupuesto muy es- 
caso ha lugrado cl Ayuntamiento trasformarlas en las mejo- 
res de la Republica, con aceras corridas, pavimento de Mac 
Adam y eficaz sistema de desagues. El embellecimiento de la 
ciudad se acentui, desde que el fango dejo de ser un obsta- 
culo al buen tono. Vistio mejor la gente, por dondequiera se 
levantaron fachadas artisticas que ya no comian peligro de 
ser salpicadas por el lodo, y los patios se ilcnaron de jardi- 
nes que en la noche embalsaman la ciudad rnienw lucen 
las rosas en el pecho y en el peinado de sus bellas. Desde el 
Momo o desde la Fortaleza, desde cualquiera dc las mesetas 
dminantes que la rodean, abarca la vista m panorama ad- 
mirable, una concepcion de poeta, sombreada por arboles 
corpulentos, que entonan y suavizan los colores fuertes de 
las techumbres rojas o aplomadas, 
Todas las oficinas publicas estan instaladas en bellos edifi- 

cios del Estado, consimidos expresamente para ellas. Dcsnie- 
Ilan tambien su espacioso mercado dc hierro, en parte del 
cual esta hoy el cuartel del @ardo cuerpo de Bomberos; la 
iglesia caujlica, mto edificio que ocupa todo un frente del 
Parque Independencia, las dos iglesias protestantes, el ce- 
menkrio, de hierro y marnposteria; la logia masonica rodea- 
da dc arboledas y jardines que ocupan una cuadra y los edin- 
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cios de las diversas sociedades de recreo y de beneficencia, al- 
gunos de suma elegancia, como el del Club del Comercio, el 
del Club Recreativo, de senoritas, regalado por el General 
Heureaux, y el de la Union Puertoplatena, recien reconsimi- 
do. La "Fe en el Porvenir" iniciara tambien en breve la ~.e- 

construccion del edificio que ha adquirido. 
La instalacion se hizo Td. Hay cuatro hoteles bien monta- 

dos y Servidos, y sobro anta que faltar espacio en que acomw 
darse. Verdad es que tambien la poblacion se esmero en que 
todos los concurrentes se sintieran coma en casa, bien halla- 
dos, predispuestos a saturarse de ese ambiente de satisfaccion 
y de alegria que rodea a Puerta Plata, ya cuando la luz la inun- 
da y se reCacta de sus d e s  de color crema y de sus casas pin- 
tadas de colores claros, o ya cuando la suave claridad de la lu- 
na puebla todo el suelo de sombras fantasticas proyecradas 
por la fronda de sus patios y sus plazas. 

Al extremo Sudoeste, conecmda con el muelle, se encuen- 
tra la Estaci6n del Femocamil, buen edificio de hierro, de un 
aistcma higienico para Itw tropicos, por el cual se consena la 
Wmperatura relativamente baja. 

Atravesando sobre un buen puertr~ el arroyo de Los Mame- 
yes, se lanza a traves del llano la linea @rrea, hasta encontrar 
la subida de San Marcos, donde comienza la cremailera, que 
m i n a  cerca de Bajabonico, ocupando como una sexta par- 
te del camino, siempre en direccion al Sudoeste. & se han cc+ 
menzado los trabajos para evitar la cremallera, construyendo 
otra via al Norte de la actual, un poco mas prolongada a fin 
de reducir la pendiente. Desde Bajabonico, pueblo que debe 
su fundaQ6n al f-1, y que esta al fin del primer tercio 
del camino, la via se dirige al Sur franco, siguiendo las 
sidades de la sierra, pasa frente a Altamira, atraviesa el tunel 
cortado en la roca viva al ceniro de la cordillera de la Cum- 
bre o de Monte Cristi, entra cn territorio saniiaguero, salva el 
vertiginoso viaducto del Guanabano, y poco antes de llegar a 
las L a ~ s  tuerce al Sureste y conserva esta direccion hasta lle- 
gar a la ciudad de Santiago. 



Que suma de dificultades vencidas representa esc trabajo! 
Mas de la mitad del camino ha sido cormdo en la abrupta se- 
rania, orillando precipicios, haciendo pretiles wbrc las aspe- 
ras vertientes, salvando arroyos, profundas canadas, barrancas 
hondisimas a favor de pucnm y viaductos que son obra maeb 
tra de solide~ y atrevimiento. La via se prolonga a veccs pen* 
samente, sinuseando, recogiendose y retorciendose sobre si 
misma para altura, para recorrer kilomewos sin otm fin que 
p a r  metros sobre las empinadas lomas dc la Cumbre, mi- 
tando la forzarla ascension con cremallera del principio del 
camino, donde resoplan las locomomras como corceles EA- 
gados, sometidas a una presihn excesiva, que no tarda en de- 
teriorarlas. 

Sin esfuerzo de irnaginacih~i se VE: claro el porvenir de las 
regiones que la via amnt~  c m  solo mirx a un lado y otro 
durante el viaje. Por dondequiem la vegetacion ea exuberan- 
te, rica, desenfrenada. Todo esta verde, tupido, denunciando 
fertilidad inagotable, tierra excelente y agua en profusion. Se 
han multiplicado los cultivos, desde antes de terminar el ca- 
mino, y si esc resultado sc ha obtenido tan pronto, si ya por 
dondequiera se yerguen los penachos del sombrio dc los ca- 
fetaies y cacaguales, no hay optimismo en esperar que la mi+ 
ma progresion se mantenga en el periodo de explotacion del 
ferrocarril. 

Al llegar a Jacapa, del valle li~geramcnte ondiiladr, surge la 
masa blanca de la ciudad, como una nidada enorme, en me- 
dio de la agreste verdura de los campos, casi equidistante de 
las dos semeas que limitan el llana. No se ve la ancha cinta 
del Yaque caudaloso, pero se presume viendo a la derccha la 
faja sinuosa de arboles corpulentos que bordan sus orillas, 
mas verdes, mas frondosos que el resto de la vegetacion que 
sc divisa. 
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De entre al apinamiento de edificios se yerguen las agujas 
y almenas de las torres, y al raudo andar de la locomotora se 
destacan pronto de la masa conha  las tres iglesias, de las cua- 
les hay una muy notable por sus proporciones y su arquitec- 
tura; el palacio de Ciohernacion, las obras militares de la For- 
talcm de Sari Luis y el Palacio Consistorial, cuya khada es 
quiza la mas elegante de toda la isla, con la w~hria majestad 
que corresponde a su destino. 

L a  fiestas oficiales se iniciaron el dia 14 con la recepcion 
que sc le hizo al Presidente de la Republica, principal factor 
de la obra, a cuya perseverancia se debia el verla realizada. 
Las autoridades de la Provincia y las del Municipio y un gen- 
tio nurnemso le esperaban en la estacion terminal, y le acom- 
panaron hasta la Iglesia Mayor. Fue precioso desfile, por calle 
adornada en toda su extcnsiiin de arquerias, hermosos arcos 
de triunfo, ramajes y banderas. IAM balcones, las ventanas, las 
aceras ataban llenas de mujeres, jovenes, lindas, como la$ 
cria con profusion Santiago. Aquello solo, constituia una fies 
m Era un alardc victorioso de belleza, una exhibicion encan- 
tadora, muestra pujante del bienestar de ese pueblo, porque 
la miseria y la depcka no dan talw frutos. Yi estaban en la 
ciudad los hukspies capitalenos, gran parte de los de las 
Provincias y Distritos del Cibao, las tropas que concurrieron 
de Ama y de Santo Domingo y el Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Plata, que acompano al Presidente. Con las tropas y d 
Cierpo de Bomberos de la Pnwincia cubrian los demas bata- 
llones la carrera, alegrando el espacio con las marciales notas 
de sus cinco bandas de musica, haciendo con su multitud mas 
vistoso, mas imponentc el acto. 

Al dia siguiente llego la distinguida C~mision que repre- 
sentaba al pueblo y al Gobierno haitianos, y con ella numenr 
sas familias de Puerto Plata, que venian a participar de la m- 
bosa fiesta de la uiauguracihn, que tuvo efecto el 16 de - 
m, el brillarite dia de la patria, ahora nucramente glorioso. 

Ante un gentio incontable, que rebosaba de los edificios y 
de la explanada de la estacion por todas las d e s  que se le 



avecinan, y despues que el Presidente pronuncio su discucso, 
se d e c i d  inaugurada la obra, fue bendecida por el Vicario 
Genemi de la Diocesis, y a un tiempo sc pusieron en marcha, 
por los desvias de la Rmcion cinco locomotoras, que con sus 
bocinas rcspondlan ruidosamente al rqpijjo de Santiago. 
Momento solemne, en que el Progreso, ante un pueblo que 
b aclamaba, mm6 posesion dennitiva de toda esa m~ta zona 
cibaena. M d o  el champana a los p a d ~ o s  y a las madrinas, 
entre las cuales se contaban las matronas mas venerables y da- 
mas de las & hemosas de Santiago, varios pronunciaron 
elocuentes brindis, que duraron hasta la hora del Te Dcum 
que se cantb en la Iglesia Mayor. 
Las fiestas se sucedieron desde entonces, empujandose 

unas a otras, sin darse tregua en esa ciudad entregada a fa 
alegria, embandeda, adornada, llenas sus calles de arcos 
triunfales, de luz, de gente con el animo bien dispuesto. Hu- 
bo nimboso baile en la C;obernacion, ofrecido por la Socie- 
dad "El Recreow, y en los salones de esta, ademas de la vela- 
da que organizo la Sociedad de Senoritas Salome Urena, se 
celebraran otros bailes. En dos de las plazas de la ciudad hu- 
bo retretas todas esas noches, y se quemaron vistosisirnos fue- 
gos de artifi.cio. Alegria legitima, todos se entregaban a ella, 
esforzandose la juventud y  la^ familias, con su hospitalidad 
tradicional, en hacer a los huespedes mas agradable la per- 
manencia entre ellos. 

La ciudad no tan solo es grande, mas que el recinto am- 
llado de la Capital, sino tambien solida. Las m5s de sus cons- 
trucciones son de ladrilios, que desafian y vencen el tiempo y 
muchas revelan ya el desarroiio del buen gusto. Las calles son 
anchas y rectas, aunque todavia carecen de buen pavimenm. 
J3l cementerio catdico es el mejor de la Republica, y el cos- 
mopolita, recii5n hecho, tiene una portada muy vistosa. Ias 
plazas, especialmente las que cercan la Gobernacion, la Igle- 
sia Mayor y el Palacio Consistorial, son espaciosas y poeticas, 
con jardines bien cuiiiwddos, fuentes y kioskos que las hacen 
aun mas pintorescas. 
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Pero lo que constiarye la delicia y el tqpdlu de los santia- 
guenis, por sobre las demh isllaas naturales de su tierra, es 
el Yaque, el h e m m  rio fecundo, llena de: banistas en la ma- 
nana y en la tarde. Quien bebe agua del Yaque, dicen, tiene 
que regresar a sw orillas. Tarde o temprano le entra la nosid- 
gia y quiere vivir o morir en esta tiem 

Aun hay algo mejor, algo no sospechado siquiera por los que 
residimos m la costa. Es el campo, que en Santiago tiene una 
fisonomia distinta, un ser wmplctamcntc diverso del de estos 
camposmiserrinaosdela~itaiydcalgunasotrasRwincias. 

Entre los recuerdos mas gratos del viaje commvamma el 
de un paseo por Jacapa y Gurabo, cn compania de la Cmmi- 
sion haitiana. Era una delicia ver aquellos sembrios en que se 
notaba perenne la mano disciplinadora del hombre, presi- 
diendo el crecimiento, dirigiendolo, poniendo su inteligen- 
cia y su labor como alma de las inertes plantas. Aquellas cer- 
cas impenetrables de maya alineada y recortada como a tije- 
ra, cuando no la han sustituido por altos alambrada; q e -  
llw pastos tupidos, limpios & toda yerba perniciosa, donde 
pastan, casi envueltas por el oceano de verduras, reses gordas, 
mansas, relucientes; aqucilos conucos dc frutos menores, ahi- 
lados, rapaaos totalmente & cuanto cmpecc al dcgarroilo & 
las plantas productivas, extendiendose sin solucion de conti- 
nuidad por d amplio d e ,  hasta empinarse cn ias cordilleras, 
todo rico, todo exuberante, aicgra y m q u h  el animo y ha- 
ce creer en una regeneracion, en un clevamiento proxima de 
toda nuestra masa campesina que ahi ticm el modelo, el tipo 
ideal a quc deben enderezarse sus aspkciones. 

La holgura que permite al campesino santiaguem la m* 
data riqueza que a fuerza de labor ha mado, le permite cul- 
tivar su espiritu, refinar su gusto, disfrutar de las comodida- 
des de la civilizacion, y distinguirse apenas del hombrc de la 
ciudad en las pequenas modincacioncs que causa en el o* 
nismo la clase ruda del trabajo quc practica. A pequenas d& 
tancias unas de otras sc encuentran casas espaciosas, confor- 
tables, algunas de mucho lujo, y en muy pocas, ai hacer una 



visita inesperada, se encontrara desprevenido al dueno para 
hacer rumbosamente los honores al huesped que llega. 

Parecera extrano el detalle de que cl licor que con mas fie 
cuencia y abundancia sirvieran en las casas que visitarnos du- 
rante el paseo fuese el champana; pero encajaha perfecta- 
mente en los demas pormenore, en aquellas habitaciones coc 
moda y elegantemente amuebladas, donde las damas campe- 
sinas hablaban bien el frances y donde h mesa em ~ M d a  
con esa riqueza, esa comcion, ese buen tono que solo en las 
mejores casas de ciudad se encuentra. En una de las estancias 
a que licgamos salio el dueno a recibirnos en imponente ca- 
rroza tirada por pareja de buena sangre, y el primer vals que 
se bailo alli lo toco al piano su hija, un boton de quince anos, 
mas linda que la mas linda de las rosas de su jardin. 
La elegancia de la campesina santiaguera, y aun su cultura 

intelectual son mayores, relativamente, que las &l hombre, y 
sobresalen a primera vista hbablemente es d d t a d o  dc 
las costumbres caballerescas de esos lugares, que eximen a la 
mujer de toda ocupacion ruda, mientras que el hombre se en- 
trega de lleno a la fatigante labor que le mala las curvas y fas 
aposturas elegantes, y le cercena el tiempo que pudiera dedi- 
car a lecturas y ejercicios intelectuales a que aquellas se entre 
gan con pasion, hasia rivali;rar con las damas de la ciudad. Ver- 
dad es tambien que tienen mucho roce social, pues a menudo 
van a la poblacion a hospedarse con gente cuita, y cstan, ade- 
mas, densamente habitadas esas secciones, de tal manera que 
ya no que& un palmo de tierra que no se trabaje, y al cual no 
le hagan producir constantemente hasta tres cosechas anuales. 

~Ojaia, junto con los de Moca y los de aigunos lugares de 
La Vega, emigraran muchos a las demas provincias y se dise- 
minaran por los campos ofreciendo el alto ejemplo dc su la- 
boriosidad, comunicando el impulso de sus sanas aspiraciw 
nes para que transformaran el espiritu de nuestros poblad* 
res d e s ,  convirtiendolos en grandes productores y consu- 
midores, creando entre ellos el habito de las necesidades 
agradables e inspiranda la facultad de satisfacerlas por el tm 



ESCRlTOS DISPERSOS (TOMO 1: 1896-1 908) 

bajo! jQue suerte diversa el dia en que cada cdmpesino con- 
tribuyera a la opulencia de la Patria en la proporcion que lo 
hace el campesino santiapero, que habita, come, viste y cal- 
za bien, y cosecha mejor aun! 

El 18 rcgrcsarnos a Puerto Plata. Todavia estaba engalani+ 
da, &do sus bcilezas habituales con los adornos de la 
fiesta, con el empeno de agradar a sus huespedes, aspirando 
a grabar en ellos recuerdos encantadores. Ia ultima impre- 
sion inoividable fue la velada que dedicii el Club Recreativo, 
de senoritas, al Presidente de la Republica y a la Comision 
haitiana. Como punto culminanw de esa fiesta, como home- 
naje merecido ai belio sexo de la ciudad, debemos hacer 
mencion del excelente aialogo "Puerto Plata y Santiago", eie 
mito parid esa noche por la senorita Virginia Ortca y represen- 
tado por las nina M. Imbert y Luz Zeller. El e c t o  fue impon- 
demble y nadie escatimo a la autora los elogios y canpaila 
d o n a  que conquisto esa noche. 
Dos dias despues regresaban a la Capital, junto con el Resi- 

dente de la Republica y la Comision haitiana, los Ulhos con- 
vidados a la fiesta que aun quedaban en el a ~ ,  contandose 
entre ellos con su senora esposa el scnor Den Tex Bond, pri- 
mitivo contratista de la obra, que lo fue hasta la subseccion de 
Rajabonico. Y cuando comenzaba a desvanecerse en el hori- 
7mnte la vision de la ciudad pintoresca, respaidada de la mole 
hermosa de Isabel de Torres coronada dc nubes bhquisimas, 
del alma nos venia un aplauso al que escogio tan bello emph 
miento para una ciudad, y mentalmente dm'arnos: 

-jC~l&n, dcs<:ubridor, tambien eras poeta! 
Quiza daban mas realce aun a la hermosura grandiosa de 

aquel panorama unos esplendidos ojos negros en el cielo de 
una c a n  palida, inimitable, que miro siempre, que en todas 
partes miro, pujantes y dominadores. 

IAms g Cimaas, 
2 y 16 de septiembre de 1897. 





La asociacion 

Es una desgracia para la Repubiica el extravio que precie 
mina en casi todo genero de ideas. J..a idea de h asociacion, 
por ejemplo, la idea redentora que hace fuertes a los debiles, 
que de un centenar de muertos de hambre hace un capital 
potente, mpaz de llevar a la cima cualquier empresa ardua, 
anda por aqui extraviada y reducida a su maa debil expresion. 
Es un andrajo, en vez de ser, como en otras partes, una urdim- 
bre fuerte, hermosa y elegante. 

El dominicano, sahRo raras excepciones, no se asocia &o 
para conspirar y para bailar. No se conocen en el pais, des 
contadas las e d s i m a s  excepciones, sino agrupaciones que 
se reunen para derribar el gobierno a h, o para solazarse 
en fa unica diversion nacional: el baile. No andaba tan desca- 
minado el Cances que desarrolio la tesis: i t c i  & la &+ 
nc#b sur ks donrinbinr; porque se puede contar con los d e  
dos, y sobran estos, las sociedades que no sean para los obje- 
m enunciados. 

Aun esas excepciones no son tan recomendables como pa- 
rece. El tercer objeto de la asmiaci6n entre dominicanos es la 
literatura; y siempre recordamos al dicho de un norteameri- 
cano al juzgar esa tendencia. "Aqui, decia, el nivel literario es 
mas alto & lo que se puede presumir deduciendo del a a a o  
econ6mico del pais. En mi tierra el primer esfueno del hom- 
bre se dedica a asegurarse la subsistencia. Despues que tiene 



con que comer y abrigarse se ocupa en fundar una escucla y 
una iglesia Aqui los ve uno con la barriga pegada del espina- 
zo, escribiendo d c u l ~  y ocupandose en publicaciones c* 
mo si ya tuvieran el estomago lleno." 
Pero no se crea por eso que abimdan las sociedades litera- 

rias. San pocas, y a casi todas no les quedan sino las tres prime 
ras s~?abas. Estan en &m, y la hrra se ha ido no se sabe donde. 

En todo el Distrito no ae conoce mas que una asociacion 
para fomentar una finca, la del &m& y a pesar de los frutos 
extraordinarios que ha producido, nadie mas se ha animado 
a imitar el magnifico ensayo. La gente de ciudad, que tiene 
dinero, que puede hacer venir un buen agronomo paca las 
explotaciones d e s ,  aun prefiere languidecer en pequenas 
empresas en la poblacion, en vez de asociarse: y crear -des 
y productoras hcas  en 1- campos. Ninguna, sin embargo, se- 
gun su posicibn socid, deja de figurar en algun club de m- 
creo, es decir, & baile, ni ha dejado de conspirar contra a& 
gun gobimo, queriendo resolver a tiros todos las problemas, 
y sembrando esperanzas en la esterilidad de la poiitica. 
Es preciso, si queremos pmspemr, que el espiritu de asocia- 

cion se dirija hacia su cauce mas fccundo. Que predomine la 
amciacidn, para fines econ6micos, que despues de ricos tiem- 
pos habra para bailes y panandas. Conviene que, en vez de 
ser posible la tesis de 'la influencia del clarinete sobre los d e  
minicanos" sea explanable esta o= Wuencia de la Econe 
mia Politia sobre los dominicanos". Porque d o  despu&s que 
el hombre asegura la satisfacci6n dc sus necesidades, puede 
ser feliz e independiente. 



Nuestras fronteras 

A menudo hemos dicho que aqui no hay problemas politicos 
de importancia, sino problemas economicw, y al tr- la mes 
tion & frontmis hay quc repetirlo con mas razon que nunca 
Es iniitii toda medida poiitia que dicte nuestro Gobierno 

con respecto a las fronteras. Su actuai decadencia, la perdida 
dc importantes y vastas regiones, se deben a errores economi- 
cos, y solo los consejos de la economia pueden resarcirnos de 
los dan;= sufridos. La cucstion de fronterafi es simplemente 
cuestion comercial, no cuestion politica. La frontera ser& 
practicamente, de aquel de los dos paises que ofre;rm mayor 
baratura y mayores kilidades a la produccii>n y al comercio. 
La d d n c i a  de nuestra frontera se debe a que los franceses 
primero, y los haitianm despues, han llevado siempre la batu- 
ta del comercio y de la produccion en la frontera, cinendosc 
con mas juicio que nosotros a las verdades de la Economia po- 
litica Siempre hain podido lm dominicanos comprar mas ba 
rato y vender mas caro en Haiti que en su propio territorio. 
La consecuencia de este hecho es que todo el pais fronterizo 
dominicano se hace tributario de Haiti, paga alla sus irnpue 
tos, aumentando las rentas del vecino Estada y empobrecien- 



do la del suyo, y se somete a la influencia, no solo de las auw 
ridades haitianas, sino tambien de los comerciantes y pene 
nas dc importancia de la Republim rayana. 
De tal manera es esto, que mientras en la frontera ignoran 

los hombres de importancia dominicanos y tarde o nunca sa- 
ben los hechos de importancia que por aca ocurren, no hay 
quien no este al tanto alla de los hombres aun de mediana 
importancia de Haiti, y quien ignorc los n h  minimos he- 
chos piiblicos que ocurren en la Republica, siendo raro 
quien no se interese en ellos como en corm que se comustan- 
cid con su po~venir y sus bienes. S610 la deficiencia de la p 
litica haitiana y la gloriosa historia de nuestra vida nacional 
han podido impedir que se haitianice completamente nucre 
tca frontera y perdamos los tcrintorios que hoy sirven de van- 
guardia a nueswd nacion. 

Todo ha sido hasta hoy cuestion & aranceles. Los haitianos 
cobran menos que nomm por derechos de importacion. 
Pues aiki se ha ido todo el comercio, porque el dominicano no 
es un angel, sino un hombre, y va a comprar y a vender alli don- 
depagammosyle pgganmasporsus~'culos. De esamane- 
ra, obedeciendo ciega, irresistiblcrncnte a los irrebatibles prin- 
cipios econ6miccta, entrega a Haiti, primen,, la riqucm de la 
frontera; despub, sahe Dios lo quc tcndrii que mdirle, 

Ahora se recorre la frontera dominicana, y solo se encuen- 
tra en ella pueblos pequenos, sin industria ni comercio; carn- 
pos despoblados, sin r i n a s # h  que los muy diseminados de 
hateros o criadores que se dedican a la cria de ganado libre 
para vendedo en Haiti. En cambio, la parte haitiana de la 
frontera es de lo mas rico de esa Republica. Dondequiera hay 
poblaciones p d c s  que prosperan a ojod vistas, y la explota- 
cion d, aun en l a  lugares en que hay sabanas, tiene un 
@o mas de adelanto que entre nosotros, pues en vez de ser 
pecuaria libre, es de grandes mdimientos. 

Nuestra ihntera no cs nuestra hoy sino nominalmente, Es 
preciso hacer todo lo posible porque nos pertenezca de he- 
cho y de derecho completamente, y cso no se podra lograr si- 
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no con algunas medidas economicas que expondremos en 
sucesivoes articulos. 

I a  siaiacion dc nucslras fmnterds no puede mejorar sino 
con medidas economicas. La guerra entre las dos republicas 
es imptwiblc. Son dos perros flacos del campo y no puede la- 
drar el uno al otro, sin cacrse, si no encuentran prwiamcntc 
un palo en que recostarse. Haiti, en los ultimos diez anos ha 
visto rebjarsc su renta a la mitad, sin reducir el tipo de sus 
derechos aduaneros, y Uliimamente, hcistigado por la neccsi- 
dad, ha rebajado los de exportacion y aumentado los de im- 
p o d o n .  .Santo Domingo, aunque su r a t a  ha aumentado 
en los uitimos anos, brega can tales ~cul tadcs  econ6xxiim 
que puede considerarse en k misma situacion que su vecino. 
Niiuna de las dos republicas, puede, pues, pasar, militar- 
mente, de ensenarle los dientes a h otra. Iza perra es dinero 
y no se puede modkar un ejkrcito y suministrarle municie 
nes de boca y de gucm si no se tienc dinero para awnder a 
los grandes gastos que c m  ocasiona. Cada batalla, con los p+ 
tos preliminares que causa, de sostenimiento del ejercito y los 
de municiones quemadas, cuesta centenares de miles de p+ 
wiei. CAdesc 10 que cuesta mantener un hombre durante un 
mes, y lo que cuesta cada canoriio, y se ten& una idea apnr 
ximada del monto. 
Ahora, supongamos que, a pesiar de los numeros, sc vefi- 

cara la guerra y venciendo al hambre, su principi enemigo, 
una de las <Lis republicm venciera, que iba a sufrzyfar los 
gastos de la ocupacion militar indispensable? De seguro que 
haMa dc abandonar, a trueque dc cualquiera venmja imagi- 
naria, los fmm de la victoria obtenida. 

No hay mas que una guerra posible entre las dos republi- 
cas, y esa no ea  la guem militar, sino la guerra economica. Ia 
fortuna esta de nuestra parte porque ella es hermana de la 



ventaja, y todas lias ventajas estan actualmente de parte de n e  
sotros para emprender esa perra, por lo mismo que todas las 
desventajas fueron nuestras en el pasado. 

1 a froritcra dominicama esta arruinada Ella no produce ac- 
hialmentc a las rentas nacionaks mas que escasamente con 
que sostener el presupuesto de esa regi6n de la Republica, 
puesto que la mayor parte de su tributacicin la paga m Xlaiti, 
a causa del comercio que alla hace. Trayendo a la parte domi- 
nicana ese comercio, haciendo que no solo el dominicano si- 
no tambien el haitiano fronterizo consuma articulos que han 
pagado los derechos de importacion en Aduanas dominica- 
nas, no  ran solo se aumentaria la prosperidad de nuestra fron- 
tera, sino que se obligaria a rddicar en ella la suma de riqueza 
comercial actualmente establecida al otro lado de la linea. 
Tras de la riquem vendra todo genero de progreso. En San 
Francisco de California hay un club que se titula dtl di!&, 
porque su objeto es hacm que la poblacion de la ciudad llegue 
a un millon. Hasta ahora ninguno de sus miembros ha hedio 
h menor diligencia por lograr que un trabajador inmigre a la 
ciudad. Opina, y con sobrada razon, que lo que hay que atraer 
ea riqueza, porque cada nucva industria que se establezca en 
la localidad exigira una nueva cantidad de bmos que han de 
venir de fuera a quedarse en ia ciudad, porque tendril en cUa 
asegurada la vida. Sin el desarrollo de la riqueza no se puede 
aspirar a colonizar, porque toda apertura de nuevas trdbajos 
requiere capital, y donde solo llegan braceros y gente pobre 
pronto hay que abrir una suscripcion para reembarcarlos, por- 
que si no pronto se mueren de hambre y de necesidades. 

El comercio fronterizo p d n a  trasladarse a la parte domi- 
nicana con una operacihn muy sencilla. Bastaria que el 
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bierno arrendara a un buen dominicano, a uno que tuviera 
en mientes el beneficio de la patria, las Aduanas maritimas 
fronterizas de Mantc Cristi, Azua y Barahana, cobrandole co- 
mo renta mensual la que han producido, por tiirnino me- 
dio, esas Aduanas desde la supresion de unos dercchos y la 
rebaja de otros. 

El gobierno se garantizaria contra la reduccion de sus ren- 
tas en las demas Aduanas de la Rcpublica suprimiendo el c a  
boiaje de productos extranjeros desde los puertos arrendados 
a los denias del @S, y misladando las Aduanas terrestres que 
actualmente funcicinan en las fronteras a los limites de la p m  
wicia y los distritos arrendados con los demas del pais. 
Dc un golpe se m a r l a  la condicion de tributarios de Hai- 

ti que actualrnentc ticncn los fronterizos dominicanos por la 
de proveedores de todos los haitianos que residen en la larga 
linea fronteriza, porque el arrendatario podria hacer un d e  
cuento en los derechos de importacion de cincuenta por 
ciento, por ejemplo, y asi los comerciantes de la parte domi- 
nicaria venderian mucho m& barato que los de la partc hai- 
tiana, con lo cual los dominicanos cornp~afl'ai en su patria, y 
los haitianos wndn'an que comprarnos la misma provisih 
que hoy nos venden. 

El arrendatario podria hacerlo sin tcmor a la bancarrota, 
porque reduciendo los derechos de importacion en la cuan- 
tia que hcmos indicado, se aumentaria en m6n directa la 
cuantia del producto de las aduanas. Ello es claro. En lugar 
de los veinte o treinta mil consumidores que hoy tienen los 
productos importados por Adwanas dominicanas en la I f o i i t e  
ira, el numero subina a cientos de miles el dia en que convir- 
tieramos a los haitianos, por la baratura cie prccios, cn consu- 
midores, de los articuk~s que importaramos. 

Y una vez que nosotros herarntw los duenos del cornmio 
de importacion, tambien lo seriamos del de exportaciiin, pues 
las compras generalmente no se hacen a cambio de moneda, 
sino de productos del comprador, y como Itw haitianow ten- 
drian, ademas, el aiicicnte de que la exportacicin no paga im- 



p u w  entre nosotros, nos WWI%UI su caE, su cacao y sus cue 
ros, que serian una nueva fuente de riqueza para noerotms. 
Es natural temer a las repredias. Pero la misma pmsperi- 

dad de la frontera haitiana nos presenm de la encacia de ellas. 
Los haitianm no podrian hacer sino poner guardias que, si 
no resultan venales, dan hqpr a que el transporte se haga por 
entre d monte, para conducir a 1- seguro las mercaderlas. 
Pera medidas economicas de trascendencia no podrian dic- 
tarias. Las mejores Aduanas de esa Republica, salvo la & Port- 
adrince, estan cerca & la h t e r a ,  de modo que d gobier- 
no no podria prescindir de ellas sin causar una perturbaci6n 
minasa en sus rentas y en todos sus geryicioa. 

Serla, pues, una guerra para la cual nos habilita nuestra de 
cadencia actual; que nos garantiza todas las ventajas. Eh nues 
m deber hacerla, parque todo el mundo esta obligado a e+ 
forzarse por mejorar de situacion, sobre todo si esto se logra 
rectincando errores que nadie esta en el deber de ~llillltiener. 

El resultado inmediato de la radicaci6n de riqueza en la 
frontera dominicana a causa de la baratura de los articulos 
necesarios a la vida, seria la poblacion de aquella por una m 
7a fuerte e industriosa. 

Dondequiera que la vida es barata y M acuden las pobla- 
dores con una abundancia inddable. Decia uno de los 
hombres publicos mas eminentes que hemos tenido, por sa- 
bio y por honrado, que para invitar huespedes a casa lo pri- 
mero que se debii hacer era barrer la habitacion, a fin de que 
el extranjero la encontrar limpia, porque si no se alejaria de 
eUa en cuanto la viese. En un pais econ6micamente mal orga- 
nizado la casa esta su& Cuantos esfuerzos se hagan por 
atraer a el inmigacion resultar411 contraproducentes, porque 
admitiendo que a fuerza de pmp~gao& mentirosa se logre 
que algunos abandonen su patria, para venir al nuevo pais, en 
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cuanto lleguen y paipen que les va mal, escribirh a sus pa- 
rientes y amigos conminandolos a que jamas se acerquen a las 
riberas & h tierra ingrata en que perecen de necesidades. Y 
nadie mas vendra, de segun,. 

En cambio, si en un pais la vida es barata y Eaci, si el hom- 
bre en el puede sostenerse y ahorrar hasta la acumulacion de 
una fortunita que le independice de las miserias de lavida, m 
dos los que sufren sobre el haz de la tierra, que son muchos, 
todos los que no se encuentran en un lecho de rosas se apre- 
suraran a inmigrar a la tierra de promision, porque no hay ser - - 

humano en cuya imaginacion no existan suenos de un nuevo 
m. 

Si la vida se abarata en la frontem y ia ganancia se hace fa- 
di, podremos oponer a toao peligro de & d o n  una trinche 
ra tremenda e infranqueable de familias blancas, inteligentes, 
robustas y laboriogas que a poco costo se lea establecer 
en la linea limitrofe. Sus hijw serian paisanos nuestros, fieles 
y leales, porque es natural que prefieran scr dominicanos a 
ser haitianm, y loa padres serian una garantia para nosotros 
porque no se atreverh nuestros vecinos a buscarles d bulto 
a los alemanes, ingleses y espanoles por darnos peltizcos a no- 
sotros. 

Cnlculese el valor que adquWh las fronteras el dia en 
que estuviesen densamente pobladas por una raza hermosa, 
fuerte, inteligente, laboriosa e intensamente dominicana. De 
seguro que lejos de deshacerse las fronteras tal como una pla- 
ya baja y pantanosa que el mar roe constantemente, se exten- 
M a n  como las playas cubiertas & mangles que todos los 
d i a  le roban algun espacio al oceano, y son bs mejores pa- 
triotas, porque ensanchan el territorio de la Republica. 
Cada hombre laboriow) e inteligente que se establece en 

una tierra abundante en riquezas naturales, representa un ca- 
pital de Mnos miles de pesos, porque a ella ascendera el M- 

lor que cree en pocos anos. Todo, pues, lo que contribuya a 
poblar bien h hntera, sera obra de enriquecimiento de la 
misma, obra eminentemente patriotica, porque nos pondra a 



cubierto de las emergencias del porvenir y nos consagrara la 
propiedad d&nit i~  de esta tierra en que reposan los huesos 
de nuestros mayores y v k n  y luchan nuestros hijos. 



Virginia Ortea 

!Que desgracia para la humanidad esa desproporcion en- 
tre la fuem & vitaiidad y la fuer~a generatriz con que vienen - 
al mundo ias criaturas! 

Alma hermosa, alma flor, Ilena de esencias y de armoni* 
sm colores, el alma de Vin ia ,  de una fecundidad extraor- 
dinaria para lo bueno y lo bello, estaba anidada en un cuer- 
po por su elegancia y su belleza; pero Xxlsunciente 
para resistir por mucho tiempo los rudos embates de la vida. 
Ayer sucumbio, dejando que se marchitara esa alma selecta, 
en toda florescencia, cuando comenzaban a abrir las rosas y 
a embalsamar el jardin con su perfume. 
Para la ciudad, aunque a nadie cogia de sorpresa el triste 

fin de la poetisa, fue un dia de dolor, de amarga impresion, 
que aun no ha empalidecido mucho. 

Como sonaba ella, su tumba se cubrio de flores, y un grupo 
numeroso y selecto de virgenes vestidas de blanco, como jaz- 
mines abiertos, condujo a la querida muerta hasta d sepulcro. 

Ay, eila no queria morir. No era que sintiese un apego 
egoista a la vida, aunque amaba a la familia y admiraba a la 
naturalcm, complaciendose en ver, con ojos de poeta, los 
bosques, los montes y el mar que la rodeaban. Pero sentia bu- 
iiir dentro de su cerebro y de su corazon el enjambre de ma- 
riposas, que solo esperaban de ella las brillantes, ias deslum- 



bradoras alas para surgir al mundo y emprender su peregri- 
nacion al iraves de los espiritus amantes de lo bello. 

]Ay, que dolor el de esa madre espiritual, madre virgen, 
que se veia ya en los bardes del sepulcro, y conocia la fadi- 
dad que no le permitia dejar del lado aca sus hijos espiritua- 
les, sino que habia de Uevarselos en su eterno viaje de ultra- 
tumba! M menos, la fe cat6lica acuerda en este caso una con- 
solacion hefiable. Ella vive alla, en el mundo espiritual, y en 
esa magnifica existencia le serviran de companeros los hijos 
de su ingenio las larvas que aua echaran sus brillantes alas y 
seran mariposas adorables e imperecederas. 

Ella deja aqui, a mas de numerosas poesias y articulos, esa 
bandada de primorosos estudios psicologicos Risas y iugvimus, 
con los cuales puede tocar, con f m e  mano, a las puertas de 
la inmortalidad. 

Yo creo en las compensaciones de la vida. El alma hecha 
para gozar por el mismo lado, por h misma cualidad. Virgi- 
nia tenia un alma en extremo sensible e impresionable, lira 
delicada, sonora al menor contacto. Aunque no se mezclo 
en politica, s&6 con las persecuciones a que estuvo sujeto 
su padre, d distinguido literato Don Francisco Ortea, y pa- 
dccio en la expatriacion todas las amarguras de la nostalgia. 
Pero era literata, era poeta, y todas las bellezas de la tierra 
eran fuente pm'sima de goces para ella. Sabia anotar en el 
haber de la vida el tesoro de goces y de bellezas que eila nos 
ofrece, y ante el cual pasa indiferente o despreciativa la gran 
mayoria que solo aprecia lo que cuesta grandes sumas de di- 
nero. Una poesia hermosa, una de esas mtilantefi puestsli 
del sol en los tropicos, un paisaje riente eran para ella de va 
lor mucho mas grande que todos los placeres del lujo orien. 
tal mas extremado. 

Si de la otra vida se puede seguir paso a paso la marcha de 
este mundo, ella estara serena y tranquila en su eterna man 
sion. Vera que no es solo en el corazon de su famiiia donde e! 
dolor se anida, sino que su otra familia, la mas extensa, la dc 
adoradores de 10 bello y de lo bueno, la echan de menos, 1 
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con el dolor en el alma lamentan no solo el mdogpamients 
de las obras que nos prometia su ingenio, sino la cesacion de 
su hermosa vida, de su vida simpatica, ejemplo elocuente & 
lo que alcanza el esfueno personal en el cultivo del espiritu. 

Listin M 
13 & febrero de 1903. 





En el circo 

Ayer tarde. despues de terminada la conida, fuimos al toril 
y entrevistamas al senor ton, a quien habian tratado de bovi- 
ciaar en la funcion. 
E:ra un tonto, bummo, de buena estampa, braw) y 5gii c t l  

m0 pocos. 
Senor toro -le dtjimns al individu* <que ha pasado entre 

usted y el Churco? 
-Hombre; a decir verdad, una alevosia horrorosa. Usted es 

de los que escriben en los papeles publicos y querra que yo le 
detalle el caso. Bueno. Pues yo vivia en Hato Mayor, y si no era 
feliz, poco me faitaba. Yerbas no habia mucha, y pasaba unas 
ayunas regulares. P m ,  en cambio, estaba enamorado de una 
vaquita rucia que Iay, si usted la hubiera visto! Daba la hora y 
parecia una princesita del Uucaso, como diria un dccaden- 
m. Era la gloria esa muchacha, d io ,  esa vaquita En esos em- 
moramientos ataba yo mando Uega  un senor forastero, y C* 
micnza a conquistar a mi amo para que me ven& a el, a fm 
de traerme a la ciudad. Me puse un poco esquivo cuando vi ai 
amo cediendo; pero al fin le dije a la rucia: Wegra, me llevan, 
pero yo vuelvo pronto, y te tmere unas baratijas de la ciudad, 
para que des el golpe aqui, entre el ganado! EA verdad que se 
me salieron unas hgrhitas del tamanio de los cascos cuando 
sali con los otros para ac& pero mi desesperacion no era p- 
de, porque confiaba en regresar. Y luego, que yo soy ton, de 



pelo en pecho, y me decix lleva yagua cuando va a 
uxi paXmar? Aiia en la ciudad hay muchisimas vacas. 
Pase unos cuantos dias aqui en un corral. Pero ni abunda- 

ba la yerba, ni se veia una vaquita para un remedio. No - 
ban mas animales que unos pencos fiacos amurltrando unos 
cajones viejos, probablemente para botarlos en Guibia, y yo 
me decia yuan, barroso, esto M dom... 
Para no cansarle el cuento, llego la hora de la corrida. 

Pensaba que yo ganaria, porque Dios me dio cuatro patas y a 
ellos solo dos, y cuando a correr tocaran... pues ... la ventaja 
sera mia. 
Pero, nada. Son unos malditos lojala los parta un rayo1 Con 

unos trapos me cegaban cuando yo arrancaba a correr; y si no 
me esperaban con unos palillos con bicnitcw en las puntas, y 
me los enterraban en la carne viva como si yo fuera ya cuero 
curtido paca hacer zapa-. 
Lo quc yo p& no es pam contado. "iAy, rucia, decia yo a 

veces, s i  me vuelva a ver no me conoces! Me han puesto c* 
mo Judas & sabado santo!* 

Pero lo peor vino despues. Un hombrecito a quien no le 
habia yo hecho nada, cogio un trapo colorado y una espada 
larguisima, y se puso a hacerme serias provocandome. 

-Bueno a j e  aj, eres el que quieres pleito. Bien sabe 
Dios que yo, en Hato Mayor no me he metido con nadie mas 
que con los que me enamoraban a rucia. Parate, pichilin. 

Y le embesti con animo de echarle las tripas afuera. 
Pero, ique maldito tan malo! ... me cogio punteria y me e s  

pero en la espada, midi6ndomela por un lado, como se h he 
visto a los & d e s  militares. 

 policia, poiicia, policia! ... -grite yo. 
Pero cuando esperaba ver el comisario con cuatro agen- 

tes para detener a aquel bandido, resono un aplawo entre 
la muchedumbre, y me acorde del maestro de escuela de 
Hato Mayor, quien explicando Historia romana decia que 
cuando el imperio el pueblo de la gran ciudad 610 pedia 
"pan y circo". 
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El hombrecito era lo que sr: Uama guapo. Se me acerco, y 
aunque quise destriparle, me sac6 la espada, y me la volvio a 
enterrar al otro lado. 

-Buena -pen& ya me he fastidiado. Ahora se cree que soy 
zurdo, y me h pone en el costado derecho. 

lBendita virgen de Higuey! Deparame un rayo, para mi o 
para 61, porque este hombre quiere hacerme alMndiga viva. 
Ya me ha dado cuatro estacadas y todavia estoy en pie. iAy, ni- 
cia, no te volvere a ver! 

El toro b m  continuo haciendome dolormas connden- 
& pidiendo un medico a grito herido, hagta que se desma- 
yo por la hemorragia interna. lPobre barroso! 





Reciprocidad 

Hemos leido con detenimiento el folleto publicado por d 
Sr. Wllliam L. Bass, exponiendo al. gobierno nacional m 
ideas respecto a la salvacion de nuestras indusbias exportado- 
ras, salvacion que cree asegurada celebrando con los Estados 
Unidos y con las dmas naciones un tratada de reciprocidad 
por el cual cada una de ellas se comprometa con nosotros a 
rebajar un 50 por ciento de los derechos de importacion WP 
bre las productos que exportemos para alla, reciprocando la 
Republica Dominicana esa concesion. 

En artl'culos posteriores nos ocuparemos detalladamente 
del d u s  Opnrrndi que propone d Sr. Bass para llegar al fin 
que indica. Por lo pronto declaramos que nos parece muy l b  
gico su plan, pues no va a tocar a la puerta de sentimientos, 
sino de intereses de la porlerosa nacion del Norte, que se ha- 
cen cruda guem entre d, y que pueden utilizamos como pr* 
yectil que lamar a sus contrarios. 

Crcemos que el gobierno dominicano debe de acoger con 
calor las indicaciones del Sr. Hass. Ai que sucumbe comba- 
tiendo le queda siquiera el consuelo de haber hecho el e s  
fueno por salvame, mientras que, en nuestro caso, la inacciun 
seria la muerte segura, sin dilema alguno, sino la muerte irre- 
misible. Por otra parte, el esfuerzo riuestro no nos abocaria al 



riesgo de empeorar la situacion, pues estamos seguros de que 
el gobierno enconwm'a quien se hiciera cargo de la mision 
sin ocasionar gasto alguno. 

Gobernar, dijo un estadista argentino, es poblar. Creemos 
que la maxima puede y d e k  ampliase diciendo que gober- 
nar es administrar. El hombre cs un estomago con otros Orp- 
nos airededor de este para servirlo. Ia sociedad no es, en m 
sumen, mas que un mercado con otros organismos a su alre- 
dedor, que lo crimplemenmn sirviendole. La mision, pues, de 
toda gobierno es atender primordiientc a que sea facil la 
provision de ese estomago y hacer cuanto mas amplio pueda 
d mercado en cuyo derredor crece y se desarrolla la sociedad. 
Un pueblo donde no se le de atencion preferente a la Econo- 
mia Politia sobre todo lo demas, es pueblo irremisiblemente 
perdido, porque hay que desconfiar mas de un honrado en 
ayunas que de un bandido harto. El estomago de los hombres 
y de los pueblos es un aiambique maravilloso, divino, que de* 
tila, de los mas groseros materiales, las ideas y los hechos mas 
hcrmoscis y levantados. Le echa usted un pedazo de carne 
sanguinolenta, ordinaria, fea y minutos despues acude al ce- 
rebro la estro& de Hornero, o el plan de BoKvar, o ia combi- 
nacion de Vanderbik El estomago es la entrana por excelen- 
c h  Es el sabio, el pmta, el heroe, el amante que nos encan- 
tan y maravillan. Jamas ha hecho un muerto cosa que valga ia 
pena. &Wis por que? Porque no come, porque su estomago 
no funciona 

La cidkacion, el progreso no son sino tmnafonnaciones 
de la riqueza. Hay que producir riqueza a todo trance. Cami- 
nos, escuelas, tribunales, obras publicas de diversos generos, 
todo eso es transformdon de la riqueza, y los que las piden 
en nuestra miseria acural debian tambien ofiecer en venta la 
luna, porque tan facil es esto como lo otro, y tan factible, 

El proyecto del Sr. Bass es, si no el unico, d mejor de los 
medios propuestos hasta ahoxa para salir de eso, paka sacudir 
esta miseria que nos agobia y entrar de golpe en la riqueza y 
en la civilizacion. 
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Si no se ensaya, si no se mata de libramos a todo trance de 
la miseria que nos amenaza con llegar al llegddero en un 
ano, podemos dar esta patria por perdida. .Se ha observado 
el hecho constante, fatal, ineludible de que en todos los pai- 
ses la criminalidad crece en razon directa de la miseria. Esto- 
mago va&, comzon EnmtnaE; asi como ba- Umcr, c d  um 
hato. Aqui hemos estado tropezando, cayendo, sufriendo sin 
que la criminalidad aumente de una manera alarmante. Pe- 
ro, eso no puede durar. La fucr~a dc la conciencia formada 
nos ha sostenido hasta ahora; pero, ya falsea, ya se resquebra- 
ja, y si ia miseria continua sc rnanifcsma al fin la criminali- 
dad de la manera mas disfrazada, pero mas desastrosa. No 
nos meteremos por pandillas a ladrones y a asesinos. Pero to- 
dos los que tienen hambre y sed, no de justicia, sino de co- 
mida y de caldos sustanciosas, se convertiran en revoluciona- 
rios y abaran el pendon rebelde, en la esperanza de meter el 
buen dia en casa, o salir de sopeton de este mundo de ayu- 
nos y penalidades. 
Kjese, pues, nuestro gobierno en que gol~fnar es adminis- 

trar; y administrar no es simplemente manejar la renta, sino 
acrecer el capital aumentar la produccicin y la ganancia, a fin 
de que cada ano sea mejor que los anteriores. 

Ya hemos dicho como la unica esperanza de moralidad y de 
progreso se afinca hoy en la celebmcion de los tratados de r e  
cipmcidad sobre la base iniciada por el Sr. Rass. Fsa es tam- 
bien la unica esperanza de perduracion de nuesm nacionali- 
dad, de esa cara nacionalidad que los dominicanos adoramos 
por encima de todas las demas cosas. 

Si la miseria continua no solo perderemos la moralidad 
metiendonos a revolucionarios de oficio, sino que habremos 
de proscribir todo progreso y toda civilizacirin. CivilkaciOn y 
pqrem no son, en sintesis, mas que m invGtttda m todas 



lasneGRFidcrdGs&una*GllDitlGntGIllGfCtGa&eintcledual. 
&on que pagaremos escuelas, tribunales, caminos, cuanto 
concurre al desenvc)ivimiento y al bienestar di-. los pueblos? Y 
hay una lcy, no escrita., tremenua para los pueblos pequenos 
y awdos .  "Ningun pueblo tiene derecho a apoderarse de 
un pedazo de la tierra para swtraedo a la civihaci6n. Cuan- 
do esa sucede cualquier pueblo fuerte y civihado tienc dere 
cho a conquistar al pequeno y amado, para ofrecer su terri- 
torio al progreso universal." 
La sancion eterna desde que comenzo la historia ha consa- 

grado ese principio, por mis que los pequenos nos oponga- 
mos a el, con razones sentimentales. Grecia so$uzgO todos los 
pueblos barbmi  conocidos entonces. La Europa se ~~'pQt'ti1-5 
la Ameria en los &as de la conquista, y actualmente todas hs . .*. * 
naciones se adjudican porciones del del 
Asia y de la Oceania A los pequenos no nos queda mas cami- 
no de salvacion que enriquecernos e ilustranios. Vivir llenos 
de luz y de riqueza como viven S u b  y Mlgica LXI medio de 
las grandes potencias empeas. Chiquito y pobre, que es lo 
mismo que decir chiquito y bruto, en medio de las naciones, 
es un muerto por el que wm a doblar muy pronm. 

I a  riqueza privada, asi como la riqueza publica, exige la cc- 
Icbracion de los tratados dc recipracidad. I k l  estado general 
del pais depende la riqucza particular. Hay un hccho muy 
sencillo, que rla idea exacta de esto. T8mesc: un vaso de agua 
helada y p o n p l c  en una habitacion d q u i e m  A las pocas 
horas el agua habra sustituido su tempemtura por la del aire 
ambiente. Tomese, si se quiere el extremo opuesto, un vaso 
de agua hbiendo y hagase la misma operacihn. A las pocas 
hom estara a la misma temperatura a que se encontro la he- 
lada: la tempmttiira del airc ambiente. Asi mismo es la rela- 
ciun mire el estado general de uri pais y su riqueza privada. 
Trae uno aqui un m i l l o d ,  en el estado econbmico actual, 
y si emplea mtre nosotros su riqueza no tardara en m un pe- 
setera. Por todas partes se le wdparara d capital hasta que- 
darse sin un medio. Mejora el estado gen& del pais, por la 
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acertada adrninistraciiin, y trae ustcd aqui un mendigo, pues 
a los pocos anos es hombre de pro, porque por todas partes, 
al mas pequeno esfuer~o, Ic entrara algo de la riqueza m- 
biente del @s. 

Cclebrensc, pues, esos tratados en nombrc de la nacionali- 
dad en peligro y de la riqueza privada naufrdgante. 

Lish'n Uia* 
9 y 11 de agosto de 1909. 





Primavera sentimental 

Fabio E Fiallo, conocido ya como buen poeta dominicano, 
ha tomado, sin disEusiOn, el puesto de uno de los primeros 
poctas de America, 

Salome Urena de Hc~wique~ y Jose Joaquin Perez habian 
dejado vacante el soiio de la pocsiii nacional. La muerte los 
arrebato de entre nosotros. Quedo muda b lira encantadora; 
pero sus cuerdas no estaban rotas. Aun podian vibm delicie 
samente y traducir la inspiracion dc un alma artista. De entre 
la multitud de poetas se adelanto un bardo joven, se apodero 
del inammento y nos cand ese poema delicioso que se llama 
Primavera sentimental. 
Nada tan dulcemente apasionado en h literatura nacional 

como ese canto al amor, o al sentimiento que inspira y puebla 
al mundo. Citar estrofas seria una injusticia. Habria que cm 
piar todo el libro, porque ninguna supera a la otra; todas son 
excelentes. 

Algunos malos traficantes de la intelectualidad han hallado 
pomposo el nombre de la obra. {Poema, dicen, y es tan cor- 
to? Quieren cantidad y no calidad. Serian capaces de dar una 
planta de rosas, con toda su belleza y su perfume, por un ar- 
bol de d & s t o h  cimarrona, porque este produce mas canti- 
dad de flores. Pero, aspirad unas y otras. Mientras las prime- 
ras os embriagan de placer can su deliciosa aroma, las otras 
apenas despertaran vuestros sentidos. 



Aun hay otro defecto para los que ignoran que si la espiri- 
tualidad vive del materialismo, este no goza sino con aquella. 

"~Pacma, dicen, y no hay una relacion de hechos extraor- 
dinarios, no hay estocadas, ni balazos, ni raptos, ni incenaio, 
ni combates de mar y de tierra, ni nada que espeluzna a uno 
y lo deje con la boca abierta?" Pues ahi esta, precisamente, 
caballeros, la originalidad del poema Es un canto al senti- 
miento; es la historia de una pasion en sus puntos culminan- 
tes. Ahi no hay vulgaridades. Es un panorama de cumbres, 
en el cual solo se divisan los puntos elevados en que se poso 
el amor del bardo. 

Y todo ello sin rebuscamientos, sin inventar ni aprovechar 
situaciones extraordinarias. Nadie que haya estado enamora- 
do, ha podido prescindir de sentir lo mismo que ha sacudido 
el delicado manojo de nervios del poeta. Eso si, tendra que 
confesar que no habria podido expresado con tan fina, senti- 
& y elegante poesia. Cada uno de los cantos es, como puede 
decirse de todo d poema, una condensacion de poesi'a. 

a que escuela pertenece el poeta? No acierto a decir- 
lo. Mas bien me atreveria a asegurar que a la suya, que es ori- 
ginal. Algun parentesco se le nota con Heine y con Becquer. 
Pero no tiene la amarga ironia del primero, que puma y hie- 
re y debio lacerar el corazon a que lanzaba sus cantos. Del s e  
gundo difiere mucho en la manera; pues segun era de difuso 
Becquer es Fiallo de laconico. Becquer cogia una idea y la r e  
petia hasta la saciedad en un canto corto; pcro demasiado lar- 
go para su objeto. Fiallo, sin la ironia terrible de Heine, ni la 
difusion de Becquer, encierra en un verso toda la cantidad de 
idea, de intencion, de p-a, que cabe en el lenguaje. Es 
maestro para pintar un estado de animo. J3astalc una pinccb 
da para mostrarnos vivo y en accion el sentimiento. 
Poeta, yo te felicito por tu obra, y te envidio cristianamen- 

te. No queria quitarte la tuya, sino producir una igual a ella. 
Quiza la produccion maestra no te eleve entre tus compatrb 
tas a la altura de las cumbres que has descrito en tu Azmaw~ 
smfnnnrtal: pcro ilevaras la cumbre dentro de ti mismo. Mien- 
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tras los otros "sudcn vulgaridad y de vuipidad se nuti~ui", tu 
oiras en tu alma el ruisenor que canta la divina melodia que 
hace adorable este mundo, donde el que no lleva consigo el 
ave canora, se fatiga al fatal peso de tantas crdinarieces y de 
tantas vulgaridades. 

I,U#an Diario, 
de agosto de 1902. 





El caucho 

Nuestra salvacion estriba principalmente en el ensanche de 
los mercados favorables a nuestros frutos, para que 106 p m  
ductos que fabriquemos o cosechemos sean inmediatamente 
riqueza cotkible o cambiable por los articulos que necesita- 
mos en las plazas extranjeras. Pero mientras se llega a ese r e  
iiultado, que cs condicion h e  qua non dc la supervivencia de 
nuestra nacionalidad, se pueden aplicar remedios que di- 
vien, ya que no curen nuestro malestar economico. Uno de 
ellos es el cultivo del caucho. 

En el deseo de tratar de ser util a mi patria en estas d- 
trosas circunstancias economicas he consultado algunas 
obras, entre ella las de Collins, Bayan, Markham, Bernardin, 
Cristi y Km, animado por las cotizaciones del caucho, que su- 
ben a 90 centavos oro por libra americana, y no bajan de 40 
por h clases inferiores. 

De la leaura he podido deducir que, por muy tentador que 
parexa el d t i w ,  de ias c h  superiores, resultaria ruinoso 
para la Republica si k emprendiesemos ahora El mejor cau- 
cho, y por lo mismo el mas caro es el que se produce en los Ea 
cados brasilenos de Para y C~ara. Pero el arbol que 10 p d u -  
ce, el Heuw brasiEinrpi rada hasta 25 ancw en comenzar a re- 
dir producto. Hay muy poco capital en la Republica, y si lo in- 



vertimos en una empresa que requicra 25 anos de espranza, 
estariamos perdidos, pues seria aqueiio de "al asno muerto la 
cebada al rabo". Hay, sin embargo, una planta productora dcl 
caucho, la lhcdh elastica, que vale la pena ensayarla De ella se 
extrae cl caucho que envian de Borneo a Europa en forma & 
bolas, o de maras sin ~n~dida exacta. El color, por dentro, es 
blanco, o rosado, y la masa cs porosa y esponjosa, llenos los p c ~  
ms de agua salada, por lo cual pierde, al secarlo, de 20 a 50 
por ciento de su peso. Aunque dicho caucho no fue introrlu- 
d o  en inglatem sino en 1864, ya en 1879 las importaciones 
asr~xd ian  a 5,000 quindes. Ei El &h es un bejuco cu- 
yo tronco cnpesa tanto como un hombre. A los tres anos e* 
ta de corte, y no requiere cuidado alguno su cultivo. Produce, 
pues, antes y mas que el cde y el cacao, y la plantacion es mu- 
cho menos exigente que la de estos dm frutos. 

En Borneo hay tres variedades de la bhw& tkistica. Los in- 
digcnas las llaman ~~ llEenungan y -pik la primera da 
un producto de calidad mas fina; mientras que la segunda se 
distingue por la abundancia de su rendimiento. En cuanto a 
la terccm & un caucho de calidad inferior. 

Hay otra planta de caucho, asiatica? que se produce en Ran- 
gun (India inglesa) que tambien podrka ser productiva, aun- 
que no tanto como la anterior. FA la Urcaola (C;rutlran7iesia) e+ 
culenta, familia de las apOn-. Aigunos ejemplares, a ks 
cinco anos de plaritados, tenian ramas de seis pulgadas de 
diametro, y la copa daba sombra o un espacio de 290 pies cua- 
drados. Ha sido muy recomendado este arbol para el cultivo, 
porque d costo, despues del primer ano, es muy moderado, 
y a k ~ i  sicte rinde con seguridad cosechas de 52 libras de cau- 
cho por arbol. 

En sucesivos articulos me ocupare en todas las plantas de 
que actualmente se saca caucho. Por hoy me he limitada a e 
ias ircs para llegar a tiempo, para p i e r  mi informe oportu- 
namente en conocimiento del publico, no sea que algun bien 
intencionado, sin tmm de saber antes las condiciones econ& 
micas de las centenares de plantas que producen caucho, in- 
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vierta su capital en arboles cuyo rendimiento tarda en empe- 
7m 26 mios; porque el quc tal haga, si no tiene otra cosa de 
que vivir quedaria conipletamente arruinarlo. 

Despues dc escrito mi articulo anterior sobre esta materia, 
y cuando ya casi habia terminado el segundo, que dejo sin pu- 
blicar, sc: me hizo necesaria una excursiiin por la costa Oeste 
del Distrito. 

Resolvi entonces que el viaje no fuera de interes personal 
solamente. Aqui debe de haber algun arbol indigena que p re  
duma caucho, y yo dcbia hacer por descubrirlo. Animabame 
en este proposito el hecho de haber leido en varios historia- 
dores que los indios de la isla jugaban a la pelota con bolas 
ebtiws, fabricadas con una resina. El cupei no puede ser, 
porque el jugo de este arbol tiene una condicion contraria a 
la elasticidad: es completamente vidrioso. Pero el hecho de 
que algunos autores aijeran que las pelotas eran de. cupei, no 
resultaba concluyente, pues demostraban poca critica admi- 
tiendo a la 'el: que fueran elasticas y que estuviesen hechas de 
los juegos de esa planta. 

Otra circunstancia me animaba cn mis investigaciones. Los 
botanicos que se han ocupado en las plantas cauchiieras con- 
vienen en que en toda la u m ~  wwl crecen centenares de es- 
pccies de plantas productoras de esc jugo, las cuales pertcrie- 
cen a cuatro familias que tienen representacion en la flora de 
esta isla. 
Esas familias son la Ruforbiawa; la M ~ G M ,  la Autoca'pam y 

la Apea- En la docta obra de Don R M. Moscosr, Im fa- 
mnLilias q r h z l c s  repreSmtadas m krjbm de San& llomirigo se cn- 
contra5 la relacion detallada de las plantas de esas familias 
que prosperan en nuestro pais. 

Me fije principalmente en las Mmauas, porque recordaba 
que todos los higos cimarrones dan aqui una leche pegajosa, 



y habia leido que el caucho de k m ,  en Asia, es extraido del 
F i m  ekt ica .  Pero cuando desesperaba del resultado, por- 
que la leche del higo es muy clara y pobre, por lo tanto, en 
caucho, recorde que la duguik, una especie de higo cima- 
rron que creo no esta descrita cn la obra del senor Moscoso, 
da una leche espesa y muy pegajosa, que cuando nino utiliza- 
ba yo como liga para coger pajariilos, los cuales si se asientan 
sobre una rama untada de esa resina quedan sujetos por las 
patas, y cuando intentan volar se le pegan tambien las plumas 
de las alas y quedan cogidos en la liga hasta que uno acude a 
apoderarse de ellos. 

En colllsecuencia hice algunas incisiones a un arbol de da- 
g u i k  y recogi la leche que mano con mediana abundancia. 
Em blanca, con im ligerisismo matiz aniarillo, aunque si se la 
deja muchas horas expuesta al aire, y sin preparacion alguna, 
se oxida y oscurece. 
No pude someterla, falto de recursos que en el campo no 

abundan, a otro tratamiento que hervirla con agua y sal algu- 
nas minutos. Al cabo de ellos le deje enfriar y recogi una pas- 
ta que sobrenadaba. Pasta blanca, perfectamente elastica, 
aunque algo humeda, y pegajosa, por la def~ciencia de la pre- 
paracion. Pero no me quedaba duda de que estiib~ frente a 
un caucho dominicano de excelente calidad, al cual solo le 
faltaba extraerle, con un procedimiento adecuado, la gma 
que acompana siempre a los globulios rnicroscopicrw que 
forman el caucho. 

Entonces pedi informes sobre esta planta tan despreciada 
ahora por la inferioridad de su madera blanca y blanda y tan 
digna de atencion y de cultivo por el valor de su leche. Me di- 
jeron todas las personas phcticas a quienes consulte, que la 
caaffuilla crece en todas partes; pero prefiere los terrenos cali- 
dos y humedos de nuestras costas, o de los valles bajos del in- 
terior. Mientras casi todas las plantas productoras dc caucho 
requieren veinte o veinticinco &os para entrar en produc- 
cion, la daguilkr, donde el terrcno sea caliente y humedo, 
dondc abunde el agua, es arbol completo a los dos anos de 
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plantada la semilla. El fruto es un higo muy pequeno, dulce, 
que se abre cuando madura, y cuyas semillas comen las aves. 

El cuarto de luna nueva es el mas propicio para sangrar el 
arbol, porque entonces rinde mas jugo; pero yo creo quc con 
la dagLsiUa seria preferible adoptar el sistema quimico, porque 
el jugo no es muy abundante, y seria mejor derribar cl arbol 
a cuatro pies de altura sobre el suelo, descortezarlo y someter 
esa corteza a la accion del acido sulfixrico, que destruye la ma- 
dera y no ataca el caucho, el cual sobrenada algun tiempo 
despues en el liquido. Asi se podria obtener de una planta- 
cion de dagcstlla una abundante cosecha todos los anos, desde 
el segundo de la siembra, pues como el arbol retona y crece 
rapidamente, todos los anos podria cortarse los renuevos y 
meterlos a la accion del acido sulfurico. 

El gobierno deberh tomar ka iniciativa en ese ramo. En el 
pais hay muy poco capital para que la gente haga ensayos por 
muy prcimetedores que sean. El gobiernti, por lo mismo, de- 
beria hacer venir un buen quimico y encargarlo de los expc- 
rhentos, y del informe definitiva respecto a la manera de ob 
tener caucho, de un mtdo economico del arbol de daguilla, y 
de los demas higos indigenas, si esto ultimo es posible. Enton- 
ces una nueva riqueza, una rique7.a maravillosa, a cuyo lado 
parecerh miserias los antiguos rendimientos de la caoba, ha- 
bri surgido en nuestros bosques. Nosotros podremos produ- 
cir caucho superior, y este vale noventa centavos libra, y la ten- 
dencia es al &a, que la Republica podria aprovechar, porque 
el cultivo de la daguilkr no exige mas que dos anos de espera, 
sin cuidados, casi sin trabajos, porque la plantacion no es exi- 
gente en ninguna manera. 

Si se estudia el cultivo y la cosecha de la daffuOlla nuestros 
capitalistas emprenderan su plantaci6n sin temor alguno, y 
veremos en nuestm costas fincas de un d o r  sin precedente, 
de un valor mdvilk)so, finca% en que el ramaje de la dagui- 
Ua, repleto de caucho riquisimo tapara el cielo, mientras la 
tierra es& cubierta, entre las filas de arboles, amparadas 
por su sombra, de las remuneradoras plantas de cabuya, otra 



gran riqueza, como si no b a s m  la que extiende sus potentes 
brazos en el airc. 

Que se estudie pronto la daguilla. Eiia nos espera en los 
bosques con su tronco esponjado de rico lecho como uberri- 
ma mama pronto a saciar el hambre de nuestro arruinado 
pueblo. 

Ia dapilla podria cambiar en favorable el actual estado ad- 
verso del pais. Fka humilde planta, desprecii  hasta hoy, ta- 
lada impiacablementc cada vez que asoma entre los cultivos, 
encierra en si, latente, pero grande y segura, la riqueza mas 
copiosa de la isla. Ha~ta ahora d o  hay entre nosotros dos 
productos que la aventajan en precio, ya que no en rendi- 
mientos: los metales preciosos y la concha de carcy. Todo lo 
demas, maderas finas, tabaco, cafe y cacao, es una miseria 
paupi.rrima si se 1c compara a las ganancias que es suscepti- 
ble de producir la rhrgWU& Su caucho, del cual produce gran 
canti&d a los dos anos de sembrada, valdria noventa m#um 
m la &u, y podria exportarsc a un costo inferior a la quinta 
parte de esa suma. 
Yo no soy muy competente en precios de trabajos agrico- 

las, ni tengo ahora tiempo para recoger datos en diferentes 
lugares. Pero en pocas palabras dejare demostrado que una 
finca de daguiUa costaria menos que la de cualquiera otra 
planta tropical. 
Los animales no comen la daffrilltr, y con ello queda enten- 

dido que no necesita buenas cercas, sino simplemente las rc- 
queridas para impedir que el ganado pise las plantas el pri- 
mer *&o. Como cl arbol debe ser sembrado a distancias de 
seis metros por lado, cuando menos, queda un gran espacio 
de terreno libre para el cultivo de frutos menores durante to- 
do el primer ano y parte del segundo en que la sombra de la 
daguilla es ya considerable. Entonces, si no se ha preferido ha- 
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cerlo desde el principio, puede ocuparse el tcrreno con cabu- 
ya o con sansPuMa lonffrm (la mejor de las plumas de Santa 
Teresa) plantas que prosperan perfectamente debajo de los 
grandes arboles y que producen un cuantioso rendimiento de 
excelentc fibra. Como tampoco las comen los animales, no se- , n e c e d o  renovar, ni aun remendar las cercas, pues luego 
de pasado el primer ano, mas bien convendria soltar de cuan- 
do cn cuando los animales en la plantacion para que la lim- 
piasen de malas yerbas. 

Un cultivo tan poco exigente es el que conviene a nuesmos 
capitales, cscasos y cortos, y a nuestro caracter apatico e indc~ 
lente, pues nos repugna todo lo que exige constantes cuida- 
dos y solo nos gusta lo que, una vez sembrado, nos permita 
dormir y bailar hasta que llegue la cosecha. Ia &+@la y los 
textiles son los cultivos esencialrncnte dominicanos, por lo 
adecuados a nuestro p e d o  y a nuestro temperamento. 

Aqui hay mias  especies de ambos generos. sobre los cuales 
convlcne hacer experimentos, productores de caucho hay, 
ademas de la daguilla, dos especies de higo cimarron, 10s cua- 
les no sabemos si seran verdaderamente et:onomicos; pero si 
que contienen caucho. Textiles hay, adernh, de los bien c e  
nocidos, como la cabuya, el magucy, la majapa, el anon ci- 
marron, la sansavaria y otros, la maya que pn~duce fibras ex- 
celentes, de un blanco perfecto, y que, tratada, por las maqui- 
narias apropiadas no seria un inconvenicnte su aguda espina. 
Por curiosidad exuaje, no ha mucho, fibra de la maya, y es tan 
fuerte y tan flexible; y mas blanca que la de cabuya. 

Si se aprovechara asi la maya, dc repente entraria cn circu- 
lacion una riqueza enorme, pues sc puede calcular cn cente- 
nares de millones el numero de plantas de esa especie que 
hay actualinente en la Republica. 

Vohiendo a la daguilltt, y como antes de emprender cual- 
quiera plantacih cn grande escala habria que proceder a ex- 
perimentos decisivos, que no dejaran duda respecto al rendi- 
miento de los capitales empleados, recomendainos al gobier- 
rio, o al individuo que quiera practicarlos, una finca muy pr& 



xima a esta ciudad. En la fma La Ca- del senor Don Ma- 
nuel Cabrera M, ubicada cn San Marcos. Tiene una exten- 
sion como de 2,000 tareas, y como su dueno no ha permitido 
que corten ias d q d u s  que crecen ahi eapontaaas, se en- 
cuentran en la propiedad unas mil matas. 
Yo creo que, para los experimentos, bastara hervir la leche 

con agua y j a h .  La potasa que contiene este desleira la gra- 
sa y quedaran tan d o  integros los giobuliuos microscopicos 
del caucho. La prueba es muy senda y fkii de hacer, desde 
la proximidad de la finca, a k cual se puede llegar en menos 
de media hora, partiendo de esta ciudad, a cabdlo. 

Hagase el ensaya. Y no tengo ningun interes peraronal en 
que d t e  bueno; pero me duele ver tanta riqueza impm 
dultiva, tanta riqueza abandonada, cuando la civilizacion y el 
bienestar del pais la estan reclamando a voz en cuello. La da- 
guilla y los textiles haran habitable d pais entregado ahora a 
los desafueros y a los desiirdenes que provoca la miseria, y en 
los cuales somos victimas toda- perturbadores y perturbados. 

El caucho, del cuai hablare ahora ateniendome a las opi- 
niones emitidas por diversos autores, es el jugo lechoso, coa- 
gulado, de diversos arboles, arbustos y bejucos peirteneciem 
tes, casi todos, a los ordenes naturaies de E ~ j h M m ,  M e  
Ar&+my Apoffnacao. Aunque en muchos otros Ordenes se 
encuenm planchas lechosas, su jugo no siempre contiene 
caucho, o lo tiene en muy pequena cantidad. Hay, sin embar- 
go, algunas especies aun no exploradas que rinden caucho 
bueno y abundante. 

El jugo contentivo del caucho esta, por lo general, en la a 
pa intermedia de la corteza, encerrado en un tejido de tubi- 
tos que l a  botanicos llaman depbitos lactiferos. En las a#& 
nriaeBs estos tubos se encuentran tambien en la primera capa 
de corteza adherida a la parte lenosa del tronco. 



=GRITOS DISPERSOS (TOMO 1: 18961908) 

La leche mencionada es una emulsion vegetal. En ella esta 
suspendido el caucho en forma de microscopicos globuuUos 
transparentes, de un 12,250 avos de pulgada de tamano. GCF 
mo otras emulsiones se coagula facilmente anadiendole una 
mluci6n salina o acido, usandose a menudo con este propor 
sito el alumbre o el agua salada. 

b e  que el caucho se mantiene en suspensibn en d ju- 
go lechoso por medio del amoniaco que este contiene, pues 
no solamente huele a esta sai algunas veces, sino que en M- 
rim @ses se impide su coagulacion por lago tiempo agre- 
gandole amoniaco liquido. La agregacion de agua salada no 
es conveniente, pues hace al caucho demasiado higroscopico. 
El mejor caucho que se conoce se obtiene por medio de cui- 
dadosa ap~poracibn del juga franco, a un color moderado; 
pero hay otros que necesitan la intervencion de la potasa en 
cualquiera forma, para diluir la grasa que contienen. 
Se conoce que una planta rinde caucho cuando al jugo 

franco frotado entre los dedos se coagula en fibra elastica. La 
corteza seca de esas plantas cuando se quiebra en dos, deja 
ver entre la rotura fibras sedosas, elastica, que se puede aten- 
der sigo sin que se rompan. 

El caucho esta compuesto de carbono e hidrogeno sola- 
mente; pero su exacta naturaleza es todavia desconocida. Los 
addkk de Faraday demuestran que su composicion ea de 
87.5 por ciento de carbono y 12.5 por ciento de hidrogeno; 
pero hay razhn para considerar al caucho como un polimem 
delgrupo C: 5 H 8 o comoun CL 5 11 8 i1~ .  NO hay, sin embar- 
go, &tos para aprender el valor de x en este caso. Se vera 
tambien que esta formula requiere mucho menos hidrogeno 
que la indicada en el analisis de Fdy. 

El caucho difiere de otros productos vegetales de origen se- 
m e j a n ~  por su enorme elasticidad y por ser insoluble en 
agua, en alcohol, en alcalis y en acidos, con excepcion del aci- 
do nitrico y del acido sulfurico mcenlmdaF. Aunque aparen- 
temente de constitucion simple contiene no solamente la s w  
tancia elastica a que debe su valor, sino tambien una resina 



viscosa oxidada, soluble en aicohol. Esta sustancia varia en ca- 
lidad en los diversos cauchos. IAO de Pata y Cusco, que son los 
mejores, contienen muy pocos, mientras que los de Guatema- 
la y h c a ,  que son inferiores, abundan m ella 

La rapida evaporacion del jugo, o la intervencion de pota- 
sa, que no dan tiempo a la oxidacion, tienden a evitar que se 
forme esa resina viscosa. 

Por eso creo que el jabon seria el mejor agente para un en- 
sayo con la leche de nuestra daguik  Liberandola oportuna- 
mente, es decir, antes dc la oxidacion, de la grasa resinosa 
que contiene, se obtendria un caucho superior, igual al que 
produce en el Para y en Ceara el hnrca bmpi l id ,  del CUaI hay 
tres ejemplares en dos plazas de Santo Domingo, y uno aqui, 
en el patio del general Federico Lithgow. 
Estos apuntes, tomados de la opinion de diversos autores 

que han tratado la materia, no son una jactancia de vana eru- 
dicion. Lus escribo para excitar a personas de mas conoci- 
mientos o de mas recursos que yo, a hacer un ensayo serio y 
decisivo sobre la dcrgutIla. Vale la pena porque, probado que 
es planta cauchera, d estado anacronico de la RepUblica p e  
d15 evolucionar favorahllemente en dos anm que es lo que ne- 
cesita la planta para producir. 

La primera noticia historica del caucho fue consignada por 
Herrera, unos cuatrocientos anos h a  En su Historia, decada 
18, libro 80, capitulo 40 dice que los indios de La Hispaniola 
jugaban con pelotas hechas de goma de un arbol, y que aun- 
que dichas pelotas eran grandes resultaban menm pesadas y 
rebotilban mejor que las que se usaban en Castillo. Todavia 
puede verse en San Juan, en una sabana proxima al pueblo, 
que llaman h Sabana de los Hecrera, una gran calzada circu- 
lar, hecha de empedrado de piedras rodeadas del rio, que 
probablemente estuvo destinada al juego de pelota, en tiem- 
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po dc los aborigenes, La llaman el m l &  los india, y dentro 
de elia hay una piedra larga que tiene en un extremo cincela- 
& una cara algo monstniosa. Era calzada circular, ese d 
como lo Ilaman, es el monumento mas antigua que hay en la 
ida. Dentro de su recinto probablemente jugo y cantb Ana- 
caona, la reina artista a quien deshonro su buen gusto esteti- 
co, pues desde que vio espanoles no volvio el amor a hacer la- 
tir su corazon por ningun indio, hallando rudos y feos a los 
de su raza. El gobierno debia tratar de proteger ese monu- 
mento, mas antiguo y por lo mismo mas interesante que la 
Cabo & ColOn, de 0-a. Hemos visto en San Juan una p m  
fanaciiin, no por piadosa menos criminal. Hay gentes que 
arrancan las piedras del corral para amontonarlas al pie de las 
cruces que erigen en los caminos, pues por alli no se encuen- 
tra mas que tierra y vegetacion. 

Torquemada fue el primen, que menciono el nombre del 
arbol (o de uno de las arboles) de que se extrae el caucho. 
En su obra De la monarqtcia indiana, publicada en Madrid, el 
1615, tomo U, capitulo XLIII, pagina 68% dice: "Hay un ar- 
bol que los indios mejicanos llaman Vktpzhuitl, el cual tie- 
nen en gran estimacion y crece en la region calida; no es ar- 
bol muy alto, y las hojas son redondas y de un color ceni- 
ciento. Este arbol rinde una sustancia b h c a  lechosa, cspe- 
sa y pmosa, y en grande abundancia". Mas adelante dice 
que el jugo era recogido y dejado asentar en calabazas, y quc 
luego era ablandado con agua caliente, o si no, se lo exten- 
dian por d cuerpo, y se lo despegaban asi que estaba sun- 
cientemente seco. El arbol mencionado por Torquemada ha 
sido identificado despues como el CasfiUoa elcish'ca, Cervan- 
tes; pero no concuerda la descripcion anterior con h de 
Cemantes, quien dice que el arbol es uno de los mas altos de 
la costa Noreste de Mejico, y sus hojas no son redonaas, si- 
no oblongas-lanceoladas. 

Toquemada dice tambien que del d e  se sacaba un aceite 
suave y lubricante, bueno para opresion del pecho, y que se 
tomaba tambien con cacao para contener la hemorragia 



Los espanoles usaron al principio el caucho para poner sus 
capas a prueba de agua; pero el hecho no pmvoco atencion 
alguna en Europa, hasta que La Condcnecoina, enviado por 
el gobierno frances a Quito en 1783, a medir un arco de me- 
ridiano suministro un luminoso informe sobre los arboles 
productores de caucho. Despues de este pop ularizaron el c* 
nocimiento del caucho Fresmau, quien en 1751, viviendo en 
la Guayana escribio un estudio publicado por la Academia 
francesa; y Aunblet, quien describio las especies que rinden 
caucho en la Guayana francesa. 

Con todo eso, el caucho permaneci6 casi desconocido, e 
inexplotado, hasta los comienzos del siglo XIX. Entonces di- 
versos cambios senalaron en Asii, como productores de cau- 
cho, la MIrr eWimy el FiMcs &ti* y la industria tomo in- 
cremento. Ei en 1870 existian en E m p a  y en America 150 ta- 
lleres donde se -jaba el caucho, con 400 o 500 operarios 
cada uno, y manufacturaban en conjunto unos 10,000,000 de 
libras de caucho, cantidad que ha aumentado mucho de en- 
tonces a aca. 

El aumento no ha sido mayor porque, aunque el caucho en 
bruto se vende de 10 a 90 centams oro la libra, hasta ahora 
no ha sido negocio sembrarlo, sino cosechar el que crece sil- 
vestre en el bosque. &&.En iba a destinar capitales a un cul- 
tivo que requeria de diez a 25 anos de espera y de gaotos? Pe 
ro la Republica, afortunadamente, dispone de una planta, la 
d+h, mucho mas precoz que el c&e y que el cacao, y por 
lo &o puede dedicarse a la produccion de caucho, luuan- 
dose asi de la necesidad del mundo. 

Aunque las d idadcs  de todo el caucho producido en el 
mundo son muy parecidas, hay, sin embargo, cauchos 
que alcanzan preferencia en los mercados por su elasticidad 
y durabilidad. Dos son b&cnos: el de P h  y el de Ceara, y 
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uno h a n o :  el de hbdapmw. Dividiendo mas arnplien- 
te las clases, en orden a su utiudad y valor tenemos las cuatro 
siguientes: Sumnicn'mna de Par& h a ,  Peniambuco, M m -  
hao, Ciartagena y Guayaquil. CGnfrwmGticarux antillano, (asi 
llamado porque lo llevan a Europa, de Centroamerh, los bu- 
ques & ks lineas antillanas) y de Guatemala. Africano: de 
Madagascar, M~ozambique y ACica occidental. Asiatico: de ks- 
ma, Borneo, Rangoon, Singapore, Panang yJan El mejor de 
todos, como dejo dicho, es el de Para, del cual se importaron 
en Inglaterra, en 1878,8,000 toneladas. 

El caucho del Para se obtiene del arbol H h  bmstctmris, un 
euforbiaceo de mas de 60 pies de altura, cuyo ramaje comien- 
za muy cerca de la base. Tiene hojas trifoliadas, y las hojuelas 
son lanceoladas. Tambien se extrae del Micandm espkonoides y 
de1 M. minor, que crecen en los humedos y calidos d e s  del 
Amazonas Prosperan bien dondequiera que la temperatura 
del dia lega a 89 grados o 94 g y no baja en la noche de 75 
m Fahrenheit. El genero H m  se llamaba antes , 'honia 
y al arbol lo conoc'an los portugueses por Palo dephga, por- 
que los indios Oceaqua las hacian con un tubo muerto en un 
saca fabricado con la goma del H m a  

El caucho es cwechado en la esiaci6n seca, de agosto a fe 
brero. En la tardecita le hacen una incisi6n horizontal al ar- 
bol y otra verticai, hacia arriba, pariiendo de la horizontal, y 
luego otras oblicuas. A corta distancia unas de o-. ]Enton- 
ces, con arcilla blanda adhieren al a r b l  unas tazas de arcilla 
endurecida al sol, y recogen por la manana la leche que ha 
manado en la noche. Fd liquido, del cual cada arbol produce 
6 onzas en 3 dias, time un fuerte olor a arnoniaco, que se de* 
vanece rapidamente. Por eso, cuando hay que llevar la lecha 
a alguna dismncia se le agrega 4 por ciento de amoniaco liqui- 
do, pues si no, en un dia se descompone. Aunque la leche 
puede rendir un 50 por ciento de caucho, el tipo mas comun 
de rendimiento es 32 por ciento. 

Para obtener el caucho proceden como sigue: Tornan un 
pedazo de madera de 2 pies de largo, con un molde llano de 



arciila en una punta. Esto lo introducen en la leche o bien 
denaman esta unifonnmente, haciendo una capa delgada, 
sobre el molde. Entonces secan dicha lecha revolviendo el 
molde sobre un vapor blanco que obtienen calentando cier- 
tas frutas o lag inm de una palma llamada AUaba d a  
Como las Cutas estan dentro de un caldero de cuello es- 
cho, la columna de vapor es densa y de poco d h e t m .  Cuan- 
do la capa de caucho extendida sobre el molde esta bien se 
ca, le extienden otra, y asi sucesivamente, logrando un buen 
operario preparar asi hasta 6 libras por hora. Cuando la ope 
racion esta terminada cortan en dos, con un cuchillo moja- 
do en agua, el caucho que rodea el molde, y lo ponen a se- 
car. El caucho asi preparado se conoce en Imndres con el 
nombre de plbtas, y rara vcz contienen mas de 15 por cien- 
to de humedad. La raspaduras que se hacen al arbol y a los 
calderos en que se preparan las fletas son amasadas en for- 
ma de balsa, tienen en los mercados el nombre de cabems de 
negro. Cantienen de 25 a 35 por ciento de impurezas. Tam 
bien se prepara una clase intermedia que llaman entre fino. 
El caucho del Yara lucgo esta adulterado con el jugo del Ma- 
gandaruba (Minusopa data). 
En la Gmyma inglesa extraen caucho del H m  p o n n i  

En la hnceiia del H m  g.)ranm& y en Venezuela del H m  
brasih&, llamado alla dcgi a d.piEho: La scmula del H m  
bmn'liglbsis, que es pequena, mcenada en una pciicula blanca 
pierde muy pronto su vitaiidad, por lo cual, para merla, hay 
que apm&ar ocasiones muy ripidas. El arbl tiene tam- 
bien el inconveniente de tardar mas de veinte anos en alcan- 
zar uxio su desax~011.0. No es, pues, negocio, sino para el que 
tenga ya otra cosa de que vivir. 

El caucho de C m  se considera como el mas proximo al 
del Para en calidad. Fa un caucho seta muy elastico y libre de 
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resina. Pero a menudo contiene una lantidad & madera y de 
otras impurezas, debido todo a su deficiente preparacion. Asi, 
pues, en el lavado, antcs de la manufactura, pierde a veces 
hasta el Y5 por ciento. Lo extraen del ManW C;lBtiovil, Muii, 
Argentina, el cual es una euforbiacca comun en el Estada de 
Rio Janciro. Tiene c m  SO pies de altura y una copa redon- 
da de follaje. Las hojas son palmadas, de S a 7 loheadazi, pare- 
ciendose algo a h hoja de higuercta en forma y en tamano. 
Los &bola son sangradus cuando alcanzan un diametro de 4 
a 5 pulgadas, que es a los dos anos de plantados. Ils, pues, una 
de los cauchos pmcaces, y hago aqui la rectifilacirin necesa- 
ria, pues no la inclui en esta dase en mi primer articulo. 
Para extraer el caucho de este arbol barren primen, alrede 

dor, y colocan grandes hojas, paca que la leche gotee sobre 
ellas. Entonces comn la copa exterior de la corteza a una al- 
tura de 4 o 5 pies. La leche corre tortuommcnte, y alguna a 
en las hojas del suelo; pero la mayor parte queda en la herida 
de la corteza y se coagula ahi, de donde la arrancan al cabo 
& varios dias, en forma de cuerdas que son colocadas en sa- 
cos y se conocen bgjo el nombre de raspaduras de Ceara 

Im ingleses han hecho en la India oriental ensayos de acli- 
matacih de esta planta, con excelentes resultados. En Rio 
de Janeiro crece espontanea en una region arida cubierta de 
rocas y de piedras, en una atmosfera caiida y seca, donde la 
temperatura oscila de 82 a 90 grados Phnhei t ,  Seria, pues, 
una planta excelentemente apropiada a Monte Cnst i  y a 
Ama, donde encontraria las condiciones climatologicas que 
le son adecuadas. La semiila, que es del tamano de un jobo y 
tiene una cubierta gniesa y dura, tarda un ano en genininar, 
si no se lc cortan las orillas que al cxtremo l l m  la prayec- 
cion camncular. Las estacas, si time un solo renuevo, se 
prenden facilmente. 

El caucho de Pernambuco o de Mangabeira procede del 
Ha& speaosa, -m, un arbol apocinacco comun en la 
altiplanicie de Pernambuco a Rio Janeiro, a una altura de 
3,000 a 5,000 pies sobre el nivel del mar. Es un arbol del ta- 



mano de un guanabano, con pequenas hojas que cuelgan 
como las del sauce lloron. Produce una fruta comestible 
que llaman nurngaba, por la cual, mas que por el caucho, lo 
cultivan en algunos distritos. El caucho de este arbol no es 
muy estimado, por ser hzinrado (resinoso). Lo preparan en 
g a k  o telars. ]La recoleccion se hace practicando en el ar- 
bol ocho incisiones oblicuas, y pegando a tronco, con ami- 
lia blanda, al extremo mas bajo de cada incision, un peque- 
no envase. Asi que se llenan son trasegados a un envase mas 
grande y se agrega a la leche una solucion de alumbre. En 
dos o tres minutos se realiza la coagulacion, y el caucho es 
expuesto al aire, en palos, durante ocho dias. A los treinta 
los envian al mercado. El caucho de Pernambuco, como to- 
dos los coagulados con soluciones salinas, contiene gran 
cantidad de agua. 
Los cauchos de Cartagena y de Guayaquil son extrai'dos del 

~~ elastia El primero es negro, de bastante apariencia, 
y pegajoso o resinoso. El segundo es muy poroso, contenien- 
do los p o m  una sustancia que hiede a cuero curtido y man- 
cha las manas y el cuchillo. Ambos pierden de 35 a 40 por 
ciento & su peso al laMI1rw y sacarlos en la manufachua Al- 
guna importacibn de ellos se hace en Inglaterra; pero la ma- 
yor cantidad sale para los Estados Unidos. 

La mayor parte del caucho que se obtiene en Centroam& 
rica procede del CcrstiUar eiasEioa, k., un arbol arulcarpgt. 
ceo, con el tronco de S o mas pies de &metro, y largas hojas 
peludas, lanceoladas, algunas veces de 18 pulgadas, de largo, 
siendo mas pequenas y mas ovadas las que se encuentran en 
los ramos jovenes. El arbol crece con mas abundancia, de una 
manera esporadica, en los densos y humedos bosques de la 
hoya del rio San Juan, donde llueve nueve meses en el ano. 
Prefiere rico suelo, cerca de las corrientes de agua; pero no 
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prospera en pantanos ni en lagmas. Se encuentra tambien 
silvestre en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mejim, Cuba, 
Panama, y algunos autores dicen que tambien en nuestra isla, 
aunque nunca he visto ninguno en ella, ni oido hablar a nin- 
gun dominicano de que exista. En Panama crece junto con 
otras especies, como el Castillw M&n#avau, C o h ;  y en t* 
da la Costa Occidental de Sur-America se le encuentra tam- 
bien, sirviendo la cordillera de Los Andes de &ea divisoria 
entre h region de los CasriUw y la de los l im  

En Nicaragua el jugo lo cosechan en abril, cuando comien- 
zan a caer las hojas viejas del arbol y a saiir las nuevas, pues 
entonces es mas rica la leche. Al arbol le hacen incisiones en 
la misma forma que al H i  o bien le cortan una linea espi- 
ral con 45 grados de inclinacion, o le hacen dos en direccion 
opuesta cada una, si el arbol es grande. Al extremo inferior 
de las incisiones le fijan al arbol canales de hierro, y cl jugo 
cae m envases de hierro tambien. Un arbol de 20 6 30 pies 
de altura desde d suelo hasta las primeras ramas, y como de 
4 pies de diametro, da 20 galones de leche, los cuales dan 40 
libras de caucho. 

En la tarde el jugo es colado en cedazos de alambre y t t " ~  
gado e" barriles, donde lo coagulan anadiendole el jugo del 
acketi (Ipotruw- L), o el de otra planta llamada cwsd 
El jugo se le agrega a la leche en la proporcib de 1 hotella 
por un galon. Si no se encuentra jugo, agregan simplemente 
dos partes & agua por una de leche, y dejan reposar la mez- 
da doce horas. Luego someten los coagdos a la presih de 
un cilindro de madera o de hierro para quebrantarle las ca+ 
dades Nenas de agua, y los ponen a secar durante 14 dias. El 
caucho que recogen, ya seco, en las incisianes, dicen que es 
mejor que el otro. ]La perdida del caucho de Nicaragua al prc 
pararlo para la manufxtura es de 15 por ciento. 

FJ caucho antillano no es de las Antillas, sino llevado a Eu- 
ropa, de la America Central, por lineas de vapores estableci- 
dasparalasAntillas. 

caucho de Honduras es de buena calidad, libre de resina. 



El mejicano va mi todo a los Estados Unidos. Solo una p e  
qucna cantidad es exportada a Inglaterra. 

El caucho de Chatemala es de una calidad inferior y muy 
desigual aempm en merito. 

El mejor es blanca y el peor es negro; con una apariencia 
pegajosa. Se prepara en capas delgadas, unidas unas a otras, y 
cuando se las comprime exudan una sustancia resinosa, in- 
sensible al agua hirviendo y al vapor. 
En Centroamerica hay otras dos plantas cauchiferas, de la 

familia Lobeliacea. Son el S i p h p i k . F  Cautchuw, h, y el 
S. Jawmonianw D.C. En la exposicion de Philadelphia se ex- 
hibio un caucho de estas plantas, con el nombre de caucho 
de L)umn~o, que era bastante bueno. 

En toda el h a  Ecuatorial se producen silvestres arboles 
cauchiferos. Inis principales lugares de dande se exporta son 
Gabh, Congo, y Bengueh en la costa Oeste; y Madagascar, 
Mozambique y Mauricio en el Este. Tambien se exporta por 
el Cabo de Buena Esperanza y por la Costa de Oro. 

El caucho de Mozambique es una de las variedades mas im- 
portantes. Se exporta en forma & bolas del tamano de una 
naranja, y en el de S- que son hebras p e s a s  de cau- 
cho, tejidas alrededor de un palo, que algunas veces le sacan. 
En ocasiones lo preparan tambien en pedazos aplastados y Si- 
so~,  llamados buaoclicnr, o h&dtx El caucho de - es 
de dos clases, el mejor es nlsado, y el inferior negro, prepara- 
dos en pedazos sin forma uniforme. 

Comparativamente se sabe poco de las plantas que prodw 
cen caucho en h c a  y de la manera de cosecharlo. En A n p  
la los naturales inciden el arbol y dejan gotear la leche en a p  
jeritos abiertos en el suelo, o bien apoyan la mano en la inu- 
sion y dejan que el jugo corra hasta cubrirles el b w ~ ,  yendo 
asi dc arbol en arba1, hasta que se les cubre el brazo, y enton- 
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ces se arranca d caucho que lo cubre. I;t parte lenosa del 
tronco contiene una resina que 4 la herida penetra hasta 
elia y se mezcla con la leche- deteriora el caucho. 

En Madagaxar el caucho es cosechado del Voa-here o Voa- 
m g a  ( V k  mcrdagrzsmimcis, Boj.,) del Voa-hine (R ~~- 
s i ~ ,  Boj.) y del V Gumm$m, M. En Jenegambia lo sacan 
del Anyuan ( V i  semptnzsy A.D.C.) En Mauricio del WE 
ffnglibna cdtdis, Roxh. Todas las plantas enumeradas son m+ 
padom, con hojas enteras opuestas y fruto carnoso. 
En d Africa Central desde Liberia al Oeste hasta Z a n z i i  al 

Oeste, el caucho se cosecha & plantas de generos aliados al V i  
h, siendo 610 unos pocos conacidos por los botanicos. En 
Angoia, en Golungo Alto y en Cazcngo se extrae del Licongue 
(La- mmm& Pal. De Beauv.), del L Fiorida, Benth, en 
Angola y en IJbclria; y del 11 IIendalaAi, D.C. en Senegal. En la 
~ m t a  -te de Africa S extrae tambien de una especie no de+ 
crita de Cwpodhus que tiene hojas y ~ O S  peludos. En la h e  
ya liel Congo y del Cabon se obtiene de una planta trepadora 
que llaman N'damba, que da su nombre a una sustancia espe- 
cial que contiene este caucho: la &nrbmrita. No queda duda de 
que en muchas partes de Africa el aucho procede de higos ci- 
marrones. En Angoia, al Oeste, y en Inhambane, al Este, se uti- 
1Va una especie de Finrs, En Sierra Leona se utiliza el FiEUs b m  
sii, R Br. Ello debe de alentarnos en cuanto a la utilizacion de 
las dos o ims especies de Pinrs que crecen silvestres en nuestro 
suelo, todm loti d e s  de segun, contienen caucho, aunque no 
sabemos si en cantidad LGrnmeradom. El caucho mas fino que 
se obtiene en Liberia w del Wnw&pz V t i ,  un arbol alto, con 
hermosas y grandes hojas; y la mas ordinaria se obtiene de otra 
variedad y del -m Benth. 

Los cauchos procedentes de Asia y de la Oceania son de As- 
sam, Borneo, Ragoon (IRangUn), Singapore, Penang y Jam 



El caucho & Assam es producido, principalmente por el 
Ffcus elastica, Roxb. Tambien se extrae alguno del Umtigm 
W f e r c 4  Meq. El Fiincs dasEioo es un arbol corpulento, de la fa- 
milia M e  con grandes raices como las & nuesm h i i  
cimarrones. Crece en los valles d s o s  tropicaies del Hi- 
malaya, entre los 70 y 80 grados de longitud Este, donde siem- 
pre hay una tempemtura d i d a  y humeda, que sube hasta a 
98 grados Fahrenheit a la sombra. Los arboles son sangrados 
& la manera menos cuidadosa. En el tronco y en las grandes 

aereas les hacen incisiones laterales que penetran h w  
ta la parte lenosa, y que tienen una longitud de 6 a 18 puiga- 
das. Ia leche se recibe en pequenos agujeros cavados en el 
suelo, o bien cn hojas acondicionadas en forma de embudo o 
de cartucho. La de las ramas pequenas, que no gotea, la de- 
jan secar en la rama., y la preparan en forma & saW#cRas. 

Lbcuenta onzas de leche cosechada en agosto dan, ordina- 
riamente, 15 onzas de caucho; pen, algunas veces solo nnde 
el 10 por ciento. De febrero a abril la leche es mas e- pe 
ro contiene mas caucho, por lo cual se prefiere esa epoca pa- 
ra la sangria 

La leche la coagulan hirviendola en agua, hasia que se en- 
durece bastante para el uansporte. En ocasiones, despues de 
estc hemido Ia prensan, la vuekn a hervir y luega la secan al 
sol, quedando entonces mejor que antes. El caucho de As- 
sam, aunque bien eiastico, esta muy depreciado por su mala 
prepacion. En la manufactura pierde hasta 35 por ciento de 
su peso, despuh que lo lavan y lo man. 

A consecuencia de la gran destruccion de arboles que ha 
habidom~yaseestadtivandoelhdask'ca.Secal-  
cula que los arboles pueden ser sangrados a los 25 anws de 
sembrados, y que a los 50 producen 40 libras de caucho cada 
tres anos, pues les hace dano sangrados con mas frecuencia. 

El caucho de Palay es el producto de una planta 
&ea comun en la costa de la India. De la Wtuecgirbcia d a  
Roxb y de la M Mari&* D.C., sc saca caucho en Chitta- 
Png. 
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En Borneo sacan el caucho del U d  e k t i ~ a ,  Roxbqh, 
planta trepadora Apcinacea, con el tronco tan grueso c* 
mo el cuerpo de un hombre, y la corteza gruesa y blanda. 
Hay tres dases, que los indigenas llaman pdcibo, mmungan y 
S-t. La primera da el mejor caucho, la qpnda produce 
con mayor abundancia, y la tercera es de calidad inferior. La 
cosecha se hace cortando la mata y dividiendo el tronco en 
pequenos pedazos, que se ponen en envases a gotear. Luan- 
do destilan poca leche les aplican calor en un extremo. El 
jugo lo coagulan con agua dada. Como esta planta esta de 
cosecharse a los tres anos de nacida, y su cultivo es poco exi- 
gente, se considera como una de las pocas cuya siembra se- 
ria remuneradora. 

En Suma- obtienen el caucho del WUugihbcia En 
Malacadel U r a d c r e k t k  

En Rangun, en Penang y en Java, lo obtienen de algunas va- 
riedadesdeF1c~cs. En RangUneselE ir*rpidcr,yenJavadR & 
tic& En Rangun hay tambien el th& ( C I u c v c r m d )  acscrcha@ 
Benth, p h t a  apminacea, que a los seis anos rinde producto, 
teniendo mmas de 6 pulgadas de dihetro y una copa de S00 
pies cuadradoer. A los siete anos produce 3 y media libras & 
caucho por ano. En Penang hay tambien una p h t a  asclpeia 
dkea cau&&m h upnd i tcm awhiunr, Wright. 

En el ardiipi&lago malayo se obtiene caucho del A- 
ami&@ Miq., y del ALrtmria sclroIatis, R Br. En Rdji lo obtie 
nen del A i s W  pktmasa, Labill. En el Norte de Australia se 
prepara del Ficus mQcrqbky4 esf. y del Fhs rulgr'msa Desf., 
las cuales son plantas muy fuertes y rusticas, estrechiairnarnen- 
te emparentadas con los Ficus que mcen sihtestres en Santo 
Domingo. 

Fxhando una ojeada a nuestra flora podemos encontrar 
una porci6n de arboles mas o menos cauchifm, con los cua- 



les se puede dar comienzo a la industria de producci6n de 
caucho, mientras se introducen las especies lucrativas extran- 
jeras, como el caucho de Pernarnbuco, el de Borneo y el de 
Assam, que en pocos anos rinden cosecha. 
La familia vegetal mas rica aqui en plantas cauchiferas es la 

de las Moraceas. En ella ngmm la phbida daguslla, el higo ci- 
marron y el jagUei. Todos ellos producen caucho en mayor o 
menor cantidad, y hay tantos en nuestros boques que, tan 
pronto como el gobierno dispusiera practicar ensayos auten- 
ticos por algun quimico y publicara insbvcciones para el me 
jor aprovechamiento del jugo, podriamos exportar algunos 
m i h a  de quintales de caucho, los cuales mpresentarian va- 
rias centenas de miles de pesos oro importados al paii 
Ademas de las Mokeas hay otnw arboles aqui que contie- 

nen caucho. El buen pan, sobre todo el que produce una fm- 
ta grande y m o s a ,  sustituto del platano, lo produce en 
abundancia, no neasitand~~e, para coagularlo, otro procedi- 
miento que el sencillisimo de hervir la leche con agua y ja- 
b6n. Hay tambien otro arbol, cuyo nombre indigena no con* 
cemos; pero que en Cuba lo llaman m a h  o nrabw, el cual M- 
de abundante leche cauchifera. 

No hace falta, para empezar, mas que h enttmbta acci6n 
del gobierno. Si este demuestra al pais que nuestras moraceas 
contienen caucho, y que este es Edcil de preparar, al momento 
comenzara la explotacion, pues hay tantos de esos arboles en 
nuestros bosques que apenas se necesitara capital para em- 
prenderla En los bosques de Puertn Plata solamente, hay cen- 
tenares de miles de dagui& ~~y bua+n, de ma- 
nera que, despues del primer ano & llevada a la conciencia 
publica la certeza de que el jugo de esas plantas es una rique 
za, este solo distrito podra producir, sin scinbmr una sola niaia, 
Cierm o mas libras de mclrn, que convertidas en oro represenm 
rian una suma mayor que la que rinden juntos todos los •’+u- 
& exportacion acnialmente producidos aqui. 

Vote el gobierno una suma para los ensayos, produzca algu- 
nos quintales de caucho y mandelos a NorteAmeri~~ y a Eu- 
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ropa Asi ab* un nueva auce de riqueza que afluira al @S, 
pues con publicar sus procedimientns y sus resultados en la 
.produccion de caucho provocai-i la fundacion de una nueva 
industria en el pis. Industria fabulosa, porque sin esfueno, 
sin preparacion, sin gasto anterior alguno nos encontraremos 
con una riqueza de potentados haraganes. Con una cantidad 
enorme de hboles ya grandes y robustos, a los cuales d o  hay 
que darles un machetazo en la corteza para que dejen manar 
el mana lucrativo, que ha de derramar en nuestro pueblo la 
abundancia y el bienestar que anda buscando, perdido y de- 
sorientado por riscos y vereday, alejandose del camino bueno 
y amplio donde esta el verdadero sosiego. 

Degpuess de publicados mis anteriores articulos sobre esta 
materia, leo con algiin dctcnirniento la docta obra dc nuestro 
compatriota don R M. Moscoso I.m familb vGgGPalw npmen- 
tadas en la jhm db Santo W~ y encuenico la siguiente cla- 
Scacion de la daguilla: 

No es, pues, m o r h a  h daffuiaa, sino oleacca. A mi me in- 
dujo a error su extraordinario parecido c m  nuestro Ficw 
arnericanae; R lcncnijbib, I. Mancla que son moraceas y que, 
como la daguilla, es caucho en mayor o menor cantidad. 

El parecido es tan grande, en aspecto del arbol, de su folla- 
je y de SU h t a  que rualquiera que no tenga profundos con* 
cimientos dc Botanica, puede ser inducido a error, si no en- 
cuenm una autoridad en la rnatcria, como d senor Moscoso, 
que le ilumine en la intencion. No obsta en manera alguna a 
lo que he dicho respecto a las condiciones propias de la da- 
guilla. Rinde buen fruto en cantidad remunerativa y es una 



de 
las 
no 

las especies a que hicimw referencia, como una mas entre 
familias cuyas propiedades ha estudiado la cien& Pero 
hay que desmayar y experimentar con la daguilla 

I.i&nDiano, 
!22 de septiembre, 18 de octubre, 

7,8,10,13,20,22,24,26, !29 de noviembre 
y 23 de diciembre & 1904. 



Petroleo de La Romana 

Una de las empresas utiles establecidas cn la Repubiica es 
la de rectificacion de petrcileo que existe cn La Romana. 

Tiene sobre todo la ventaja de que es un elemento de civi- 
EzaciOn y & progreso para el Egte de la Republica. A su =m- 
bra se esta fomentando la poblaciiin de La Romana, y asi ha 
dotado al Sqbo de un puerto de mar cercano y que dentro 
de pocos anos estara comunicado con la cabecera de provin- 
cia por medio de un fcmarril. Ademaq ya hay en La Roma- 
na, generadas por la destilacion de peirbleo, empresas agrico. 
las de considerable importancia. 

Diran quiza, algunos, que la empresa de rectificacih de 
petrO1eo carece de la importancia de que es susceptible por- 
que no aprovecha la materia prima del pais, sino que impar- 
ta el petroleo crudo de los Estados Unidos. Pero esto no tie- 
ne fundamento. Una parte del trabajo sigue realizandose en 
los Estados Unidos: el de extraccion del peirbleo de las en- 
tranas de la tierra. Pero el otro, el de pu~cacion de la gra- 
sa, que es el mas considerable, se efectua aqui, en la Republi- 
ca, y ha dado lugar a la inversion de grandes capitales y a la 
reunion de hombres que han fabncado a orillas de un exce- 
lente puerto de mar una poblacion que se mantiene gracias 
a la empresa, pues sin ella seria Im Romana, como antes, ca- 
si un desierto. 



Algunas personas ponen peros al petr6leo de La Romana 
a causa de su color palido, Yo he podido, sin embargo, cer- 
ciorarme pr5cticamente de que ese pernilea tiene 150 p- 
dos de rectificacion y que, por lo tanto, no encierra peligro 
alguno si se le usa para el alumbrado. En mi casa de habita- 
cirin uso una lampara alemana que desarrolla en el quema- 
dor un d o r  que excede de 150 grados; un dor tan fuerte 
que a veces derrite las soldaduras de estano que tiene el que 
mador en la parte de abajo. 

Pues bien, estoy usando ha dias en esa lampara el petroleo 
de La Romana y produce hermosa luz blanca, sin humo ni 
mal olor, y todavia no se ha producido accidente alguno por 
el calor desarrollado, lo cual demuwtra palpablemente que 
ese petroleo puede resistir muy bien los 150 grados de calor 
que marca, sin incendiarse. 

En manto al calor, no debe extranar a nadie. Segun los in- 
formes que he recogido, los tanques de La Romana son dc 
hierro, y el oxido comunica color a la grasa, mienm que en 
los Estados Unidos se usan tanques de hierro, pero estanados. 
De ahi que el aceite resulte mas claro, aunque de ninguna 
manera m k  rectincado que el de La Romana. 

Por otra parte, hay aceites crudos tan subidos de color, que 
requeririan muchas y muy laboriosas operaciones para b h -  
qucar. He visto petroleo crudo de Mamcaiho tan negro que 
con dif~cultad se le haria aclarar, mientras que otros tienen 
miamente una coloracion *roja que ofrece menos dif~cul- 
tades para desaparecer. 

Aqui hay petroleo en Ama y en las faldas de Isalxl de To- 
rres, donde me dicen que una cana& de los Dominguez, en 
tiempo dc lluvias, se cubre de esta grasa; pero, para explotar- 
lo se requiere paz y aumento del capital existente. Mientras 
tanto, es obra patriotica proteger la Fabrica de La Romana, 
dandole preferencia en d consumo. Cada boteiia de el que 
compremos es un grano de arena que agregamos a la pobla- 
cion de I a  Romana y al desarrollo del Seilm, mientras que a- 
da botella que consumamos del norteamericano cs una con- 
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tribucion al jorndero y d capitalista de e,% pais. Y d o s  no ne- 
cesitan dc nosotros, mientras que a nosotros nadie nos valdra 
sino nosotros mismos. 

Listin Diano, 
15 de noviembre de 1902. 





La costa oeste de Puerto Plata 

El puerto de Puerto Plata es excelente, bien defendido por 
la h d u r a  que lo forma, de la d la parte mas elevada es 
la peninsula de la Fortaleza que, como una enorme tortuga, 
se precipita al mar por el lado Este, abrigando asi contra el 
viento dominante casi todo el ano. 
Lo unico que le fdta a nuestro puerto cs mayor espacio pa- 

ra el fondeadero. Los arroyos de San Marcos, y de Los Mame 
yes, con sus crecientes periodicas van agrandando la ti- 
robandole todos los dias algo de fondo al puerto. 

No seria obra de romanos el contrarrestar estas adversida- 
des de la naturaleza. IAM Mameyes pudc ser derivado de su 
actual ouce, por entre las estancias de Don Felipe Ameno y 
del senor Jones. Con una zanja de menos de cien metros de 
largo y dos de profundidad, por otro tanto de ancho pasarian 
las aguas de Los Mameyes al arroyo de Las Mas, y este se 
une al de San Marcos cerca de la desembocadura del mismo. 
Ahora bien, hacer que el San Marcos desague fuera del puer- 
to es c o a  W, pues no hay que cortar lomas ni cerros, sino 
simplemente cortar una zanja en temno llano desde cerca 
& la actual desembocadura hasta d -te de la punta de Ca- 
femba. En todo, menos de medio kilometro de zanjas y dos 



pequenos diques una del lado debajo de la derivacion de h 
Mamc'yes, y otra cn la boca actual de San Marcos. 

Enseguida se podria comenzar el dcagado del puerto, y el 
costo podria resarcirlo ampliamente la formacion de algu- 
m$ cuadras en las orillas Este y Sur, depositando en ellas las 
arenas que se extrajeron del fondeadero. Dichas obras p 
drlan completarse convirtiendo en tajamar cl extremo del 
muelle de descarga, teniendo todo ello la ventaja de conver- 
tir nuestro puerto en puerto de refugio, por lo abrigado y 
seguro, a la vcz que amplio, y no gravar el comercio, ya que 
cl costo de Ias mejoras se resarciria con el valor de los 200 o 
500 solares dc tierra firme que se podria ganar al mar a la 
orilla del puerto, solares que, por termino medio, valdrian 
mil pem oro cada uno. 
P m ,  los inconvenientes que tiene ahora nuestro puerto 

610 son para el economista. Para el poeta es un -so, una 
hermosura, una belleza indescriptible. No hay estrofas que 
puedan resumirh No hay pincel que pueda tcaslahla al 
lienzo en toda su arrebatadora esplendidez. 

Colon lo Uamo Pueblo de Plata cuando aun no habia ciu- 
dad que lo cmkiiccXera, cuando la loma no ofrecia los pinte 
rescm matices que le dan hoy los conucm cultivados y las 
sitas blancas, que parecen cabras enamnhdose cn los picos. 
Si Colon 10 viera ahora, quhh no se confamaria con menos 
que llamarlo hem de Oro, o de brillantes, porque su her- 
mosura, entre Ias hcmosuras territoriales, es superior al Tan- 
go que ocupan aqueUas dos sustancias entre los metales y las 
piedras preci0sa.i. 

Yb no se dcsaribir a Puerto Plata. S610 se quc niando lo veo 
desde el mar, regresando, se apodcra de mi una ernbnaguez 
como la que veo en los bebedores alegres. Me dan -3 dc 
conversar* de niir, de ser bueno, de hacer contagiosa y etenia 
la alegria En cambio, cuando dgo, o cuando, expulso, hc 
pasado de largo, viendo a esa incomparable loma de Isabel tic 
Torres como una enorme esmemi& que aspira a penetrar al 
cielo. v esos camm ondulados eternamente d e s ,  a con 
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manchas dc colores alegres del florecimiento de la selva, y ese 
otro florecimiento de casas poiicromas de la ciudad, cuando 
v e o ~ y p a s o d e l a r g o , ~ m e a g u a n l o s o j ~ y s i e n t o e n d  
comzon una angustia que no termina sino con d regreso. 
Ahora comprendo la b s c  dc un extranjero, a quicn oi en 

N u m  York. FJ habia vivido en Pucrto Plata, y en una conver- 
e 6 1 1  le pregunto a un paisano suyo: 
+Ha estado usted en Paris? 
4, senor -ie contesto el otro. 

en k i i n ?  
-Tambien. 

en Madrid? 
-Tambien he estado. 

en Puerta Plata? antinuo intmmgandole ya algo con- 
trariado. 
-Ahi no -le respondio d otro. 
-N sospechaba yo quc usted es un zoquete. Miren que no 

haber d o  en Puerto Plata 
A la verdad ese cspanol tenia d n .  No haber visto a k- 

to Plata es priparse de uno de los placcrcs cstCticos mas corn- 
plew de que es posible disnutar en la tierra. 

Despues que se sale del puerto, hacia el Ocstc, se encuen- 
tran algunos fondead- bonitas, pero utiles 5olarncnt.e para 
el cabotaje, pues h entrada es peiigrma, por los &es y el 
fondo es bajo, indciente para buque de algun calado. Entre 
ellos merecen ser citados Arroyo Frances, Maimon y Soufiet, 
utilwados actualmente por la @cultura y a l p  otra indus- 
tria parn embarcar sus productos con destino a Puerto Plata, 

Como a las tccuita millas de Puerto Plata se encuentra el 
excelente puerta de Blanco, que solo se necesita invertir en 
el un poco & dinero para que sea uno dc los mas seguros de 
la tiera. 



A su forma, completamente abrigada, se debe la creacion 
del actual pueblo de Blanco. Cuando la guem de Restaura- 
cion los espanoles tenian ocupadcm los puertos de Monte 
Cristi y de Puerto Plata, de manera que los dominicanos no 
podian surtirse del exterior mas que por la frontera haitiana 
Entonces buscaron un puerto que quedase cerca de las Islas 
Thw, y que ocultase a los veleros surtos en el de manera que 
no pudiesen ser  visto^ desde los cruceros espaiii>les que ha- 
cian semicio en la costa, Naturalmente, la eleccion favorecio 
a Blanco, desde donde puede irse a las islas inglesas, en gole- 
ta, en una noche; y que tiene ademas, la ventaja de que el bu- 
que que ahi fandee no puede ser visto desde el mar. 

El puerto de Blanco es un extenso estero, mas estrecho, en 
la boca, que el rio Ozama; y mas ancho, a medida que pene- 
tra tima adentro, por una extension de mas & una mXlla. 
Su figura es la de un numero 7, algo abierto. El primer bra- 

zo, el mas corto, se extiende del Norte hacia el Sudeste. Lue- 
go forma un codo y tuerce hacia el Suroeste, haciendose mas 
ancho hacia el extremo. 
Por supuesto, solo en el codo son visibles a la vez el mar 

abierto y el extremo del puerto, pues el angulo que forma ahi 
la tierra cubierta de bosque obstruye completamente la vista. 

Con algunos trabajos de dragado, hasta remover los bancos 
& lodo que reducen el fondo de la entraaa en algunas partes 
hasta dos o tres brazas, y aun algo menm en reducidos lugares, 
el puerto quedaria libre de la iinia tacha que tiene ahora. 
Bianco tiene posibilidades de progreso rapido si la aten- 

cion del gobierno se fija en ese pedazo de la tierra dominila- 
na. Una vez el general Luperoxl, iduido quiza por los recuer- 
dos de la gloriosa lucha de la Restauracion, generadora del 
pueblo de Blanco, quiso fundar ahi una fina & e, pero 
la empresa Cacas<i antes de la primer molienda, no sabemos 
si por dificultades del capital, o por ser muy seca la lacaudad. 
Pero prescindiendo de la cana, Blanco tiene muchas posibiik 
dades y forestales, En sus terrenos se da la cabuya 
con una exuberancia que 610 tiene igual en la Linea N. O.; y 
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las maderas de Blanco son justamcntc afamadas en todo el 
lhtrito, pues parece que son de hierro y resisten a la intem- 
perie lo menos diez veces mas tiempo que las de cualquiera 
otra parte de Puerto Plata 

Cuando dije de la sequia de Blanco, solo intente decir que 
llueve poco. Lo que es agua hay en abundancia, y para su con- 
sumo la poblacion se surte de una laguna tan potable que pa- 
rece de agua & aigibe. 

En Blanco hay aigunos lugares notablemente pintorescos; 
y entre las especialidades curiosas merece citarse la cueva de 
b Frailes, notable, no tan solo por su belleza, sino porque 
de ella fue extraido no ha muchos anos un idolo indio, bien 
esculturado en madera dura. Es una figura humana, en cu- 
cliuas, con la dentaaura hecha de dos pedazos de hueso, p e  
gados con resina de cupei. Otras particularidades de la escul- 
nira, que no son para mencionadas aqui, pueden dar idea 
nueva de la teologia indigena. El idolo hace sospechar, o un 
monoteismo en el cual la fecundidad fuese h idea principal, 
o un politeismo semejante al dc Grecia y al de Roma, en el 
cual la fecundidad tuviese culto especiai, rendida a dioses 
tambien especiales. Actualrnentc dicho idolo, con otras di- 
quias del. arte indigena, se encuentra en la Farmacia Central, 
de Pum Plata 
Blanco necesita, de momento, la entusiasta intervencion 

&l gobierno. Tiene una iglesia; pero sin cura, El jefe de la 
Iglesia dominicana se ha negado a proveerla mientras el p 
der civil no defina los limites de la jurisdiccion del Ofwial a- 
vil de Blanco. La comun llega hasta los limites del Distrito con 
el de Monte Crigti; pero, por circusntancias injustificables, va- 
rias secciones, desde Marmolejo hasta Tiburcio y Estero i3aL 
sa, estan bajo lajurisdiccion del Oficial Civil de Altamira, dan- 
do ello lugar a que la parroquia de Bknco no produzca lo sw 
ficiente para el sostenimiento de un cura. 

Y es evidente que en Blanco hacc Mta la benigna infiuen- 
cia de un cura inteligente e ilustrado, de un verdadero pastor 
de almas que impulse la poblacion hacia loa buenos ideales 



de progreso y de moralidad. Una voluntad b e  y desintere 
sida que, libre p r  completo de intereses personales, sea el 
consejero del bien y del trabajo, e impulse a fixundar con e1 
sudor del hombre esos campos que no esperan otro abono 
para producir sobranceramente. 

Otra cuestion de que hcmos oido hablar con gran. interes 
en Blanco es la de escuelas publicas. El Ayuntamiento no ti+ 
nc rentas suncientes para mantenerlas, y como su funciona- 
miento es de interes I d  y a la vez nacional, todos ansian un 
medio cualquiera de que se funden y sostengan las escuelas. 
La opinion mas seria que hemos oido sobre el particular es la 
de que el gobierno auxilie el sostenimiento de esas escuelas. 
Podriase entre el Ayuntamiento y los vecinos mas pudientes, 
constituidos en sociedad, pagar el 25 por ciento, y el balance 
de 75 por ciento suministrarlo el gobierno, a fin de que esa 
comh, gloriosa en nuestra historia por sus d c i o s  en la 
Restauracion, pacifica ahora, pues nunca ha tomado iniciati- 
vas revolucionarias, no se queda atrasada y pueda contribuir 
eficazniente al desarrollo nacional. 

Por ahora sus mas importantes necesidades son: el fomen- 
to de algunas fincas de cabup, para las d e s  se prcsta excep 
uonalmente su suelo; la cxtensiiiiri de su Oficialato C M  y dc 
su parroquia a todos los limites de la comun, a fin de que 
Monsenor pueda nombrar un cura para la parroquia; y la 
creacion de algunas escuelas en las secciones, con la ayuda 
del gobierno nacional. Despues de obtenido esta vendria, por 
sus pasos contados, el rlragado del puerto, que asi =ria uno 
de los mejores de la isla. 

Blanco tiene actualmente mas de un centenar de casazl, y su 
poblacion es completamente recomendable desde d punto 
de vista de la moralidad. la gente es hospitaiaria, pacifica, y 
solo muy de tarde en tarde es que se sabe de algun crimen 
ocunido en la jurisdiccion. 
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Al salir del puerto de Blarico se tiene al frente la punta de 
&ida& o de %m& como la llaman oiros, lugar bueno pa- 
ra pesqueria, por la abundancia de peces sabrosos. En tres ho- 
ras de marcha regular, unas 18 o 20 millas, se llega al puerto 
de la Isabela, donde fundo Colon el primer establccimiento 
espgnol en America, y surgio la primera ciudad de ia actual ci- 
vilizacion americana. 

Solo cn los tie~npos de Colon pudo ser escogido estc lugar 
para principal asienta de una colonia. El puerto es muy bajo, 
pues d o  en sus lugares mas pmfundca tiene dos o tres brazas 
de profundidad. El agua se ve verde cn todas partes y fangosa 
cerca de la orilla. El fondeadero, que es bastante espacioso, S& 

lo esta defendido de los vientos dcl Fste y no ofrece proteccion 
aipm a los de cualquiera otra direccion. En la esquina Sures- 
te d e s e r n b  el rio Isabcla que c o m a ,  aguas arriba, su nom- 
tire indigena de Bajabonico. Tiene fondo suficiente para que 
b naveguen botes hasaa aiffuncw kilometros de la desemboca 
dum, por lo cual es muy conido para el comercio de la locali- 
M, representado, casi exclusivamente, por el senor Yassailai- 
gue, quien ha fomentado ahi durante muchos anos la produc- 
ciom de frutos nacionales. Lo mismo puede decirse del senor 
Don Jaime Gracesqui, aunque este tiene su casa de comercio 
aIgunas millas mas adentro, en el lugar llamado !.m hqpnas. 

A la derecha del rio Isabela, muy cerca de la desembocadu- 
ra, se encuentran entre el monte espeso algunos restos de la 
primera ciudad europea fundada en America, Qucdan aun 
dgunos cimientos de mamposteria, y alguna que otra vez en- 
cuentran los raros excursionistas aigunos objetos de hierro, 
como pedazos de armas, espuelas enormes, etc. Restos venc 
rabies, cuatro veces centenarios, que nuestro gobierno debe- 
ria convertir en Parque Nacional para preservarlos del tiem- 
po y de los hombres. 

1 s  necesidades de la Idella, donde no hay pueblo, sino al- 
gunas casas a la margen derecha del rio, som parecidas a las de 



Blanco. Hace falta h presencia de capital, que abra nuevos tra3 
bajos y feninde esas tierras krtilisimas que todo lo producen 
con exuberancia. la mision de nuestros Chnsules en el extran- 
jero deberia m esencialmente economica. Deberian estar au- 
torizados a celebrar contratos ad rcfkrendum para el estable 
cimiento de empresas agricolas e industriales en el p's, con- 
tra- en los cuales se otorgam a los capitalislas algunas venta- 
jas especiales que los atrajeran. Ellos realbAan un beneficio; 
pero nosotros lo derivarlarnos mayor del bienestar y & la m* 
ralllacion que produciria la apertura de nuevos trabajos. 

Desde la habela se divisa la Punta Rucia, como a quince mi- 
llas de distancia; pero ante de llegar a ella, en el istmo de la pe 
quena peninsula de la punta esta el puerto Honda La en- 
trada es peligrosa para todo buque & mas de ocho pies de ca- 
lado, pues hay que pasar sobre una bwma de rocas bajas, que 
d o  salen a flor de agua en ias dos exrcemidades unidas a la 
costa. hspu& que se pasan los arrecifes, se tuerce hacia el Es- 
te, y como a los cien metros se encuentra la boca del puerto. 
Tiene un canal estrecho, poco mas de la mitad de la anchura 
del Ozama, limitado por espesos manglares en ima y oim ori- 
lla. Se avanza por el canal, que tiene poco menos de  un kil6 
metro de hqp y bastante profundidad, y al llegar al otro ex- 
tremo se experimenta la mas grata de las sorpresas. Se enmen- 
tra uno dentro de un brazo de mar redondo, espacioso, per- 
fectamente cercado de manglares por todas partes. Es un fon- 
deadero amplio, qpm, pintoresca, dentro del cual cabria 
holgarkmente toda la ciudad de Santo Domingo. Nada mas 
h e m m  que esa bahia de aguas apenas r i 7 h  por d viento, 
como las de una laguna, a la cual no pueden llegar las pcm- 
M o n a  del Oceano, por temibles que sean, pues no lo per- 
mite el estrecho ami que los une, y la barrera de rocas, fuera 
del agua, que se encuentra a la entrada del canal. 

Es un desconsuelo ver el puerto de Estero Hondo, porque 
quien quiera que vea ese prodigio de Seguridad y de belleza 
casi completamente pedida para el mundo, tiene que pensar 
que se encuentra en un pais muy pobre, muy infeliz y muy 





al sol mas de cincmenta quintales de pescado salado. Y eso 
que &lo pescaban c m  pocas masas, y no hacia 15 dias que h a  
bian llegado. 

h b c r  Rucia o k c e  un inconveniente serio, por ahora. Aun- 
que hay dos iapnas de agua dulce muy cerca de la playa, cl 
agua no es potable, por lo sucia y mezclada que esta con res- 
tos organicos de la vegetaci6n de las orillas. Asi, cs pr& ir 
a buscar cl agua de beber a Rancho Manuei o l ' i b u ~ o .  
Fm la playa de Punta Rucia hay una cueva desgastada en la 

roca calcarea, que no ha sido explorada todavia. Los campc 
sinos les tienen un horror supersticioso a las cuwas, y creen 
que eu ellas encontraran la muerte de alguna manera horri- 
ble. A la dc Punta Rucia, que tiene una leyenda espe lu1 . -  
te, la llaman la ahumuda Tiene, efectivamente, la enm- 
& ennepcida por el humo, y diccn que ahi se refugio una 
W k d  rica, con todo su numerario, y que alguien, para asn- 
xiarles y robarles luego, junto lena y le prendio fuego en la 
boca de h c m .  En comprobacion de la leyenda dicesc que 
se ha encontrado dentro, cerca de la boca, esqueletos huma- 
nos. Si esto es cierto, 10 probable es que los huesos fuem de 
indios, muertos cn los dias de la conquista, pues los apane 
les no ocuparon sino al cabo de tiempo esa parte de Los Ran- 
chos, que estaba bien poblada de indios. Hc visto en Tibur- 
cio, distante como una legua, algunos instnuncntos indige 
nas, entre ellos un hacha de piedra de tamano desusado, pues 
es algo mayor que las hachuelas de acero que actuaimmte 
son importadas. Lastima que un etnopfo no estudiara esas 
osamentas para saber a ciencia cierta si eran de las razas im- 
portadas, o si los craneos tenian la rorma de mono, con poca 
cavidad craneal, de los indigenas. 

Ias  inmediaciones de finta Ruda estan cubiertas de buenas 
maderas. Pero ya solo abundan las de construccion. Las de 
ebanisteria, como la caoba, fueron taladas en decadas atras, 
para exportadzw. Mona se puede encontrar el &, que tam- 
bien se usa m la ebanisteria. &mo maderas durabilisimas, ahi 
abundantes, x puede citar d mata bam, el jw el pino p r ~ ~  
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cho y algunas otras cvyos nombres no recuerdo ahrr.~ Entre 
las plantas utiles figuran la daguslla y lm k p s .  Hay tambien al- 
guna &ya y m q q  a la sombra de los bosques. 

El comestible vegetal de la region es el 9.ulo, o h J i l a F ,  o SCb 
mami Tambien siembran platanos; pero estos se arruinan 
mucho con las sequias y con los vicntos. 

Despues de Punta Rucia solo se encucntra un pucrto en la 
costa Occidental dc Puerto Plata: el dc Estero Balsa, que no 
debe ser confundido con Fstero Balsa fmnces, que se encuen- 
tra a mias  leguas de distancia, en la costa de Monte Csisti. 
Los alrededores de Estero Balsa, como los de Yunta Rucia, 

son notables por la cantidad de peces que los pueblan. Muy 
cerca del puerto se encuentra el %o Arepaas, donde hacen su 
apostadero muchos pescadores, y donde se encuentra el mas 
rico criadero de aracoles dc ladique hay en la isla. Se puc 
dc cogcrlos por millares en un fondo de una a dos was  que 
hay alrededor del cayo. No he visto perlas de las rosadas que 
suelen producir estos la- pero debe de haberlas, y x r  
buen laGgocio su pesca, pues cl animalito, sin perla por supu- 
to, se vende a razon de cinco centavos nacionales cada uno, y 
d cancol, que se negocia a parte, ticne mas o menos el mi* 
mo valor. C m  quc seria lucrativa esta pcsca, aunque en las 1s 
las Turcas la ticne por denigrante, pucs uno de los insultos 
mas despectivos alla es cl de rohn-diwr (buzo de lainbi). El 
larnbi tiene hasta h vcntaja de que se coriscrva sin sal. Basta 
sacarle los intestinos y secarlo al sol para que no se pudra y 
dure indefrnidammte. 

El litoral en Estero Halsa tiene el inconveniente de que esta 
f o d o  principalmente por albinalcs, en los cuales entra el 
agua cn la pleamar. Pero ese inconveniente es para la funda- 
cion & un pueblo, pucs bien pudiera aprovechame los albina- 
les para hacer salinas, como en el puerto de Monte CsiYti. 



El fondeadero es bueno, mientras no sople el norte. Tiene 
bastante profundidad; pero queda desabrigado de aquella 
parte. Estero Balsa ha sido muy aprovechado para la extrac- 
cion de maderas fmaq de ebanisteria, que a poca distancia del 
mar se producen en gran abundancia. 

Tenemos, pues, una extension de magnEa costa, cortada 
de trecho en trcchu por excelentes puertos, reqdrinrin por 
terrenos feracisimos, hoy cubiertos de bcques en que abun- 
dan las maderas buenas, y que, sin embargo, en nuestras m* 
nos nada vale. 

Si pedimos informes a nuestra deficiente estadistica, eUa 
nos los dara de~ansoladoia. I a  mta del &S&, dwdG kr 1- 
h c i a  a&, ha ~ a d o  umduntbnimcc & uah. Cuando los ha& 
tianos, y en los anos que mediaron de la Independencia a la 
Restauracion, tod<is los bosques de los Ranchos eran explota- 
dos, cortandose en ellos maderas de ebanism'a. % no queda 
de ellas cantidad suiiciente para establecer un corte que de vi- 
& a la 4611, y las fortunas que se hicieron con las primiti- 
vas talas fueron consumidas en las penas de Restauracion y 
civiles que la sucedieron. 

De este modo, pues, el capital que debio de aplicarse a 
otras industrias al agotarse la caoba, desaparecio comp1et;t- 
mente, y la region ha quedado en la m& completa miscria, 
sin mas esperanzas de di de ella que el empleo ahi de capi- 
tales extranjeros, ya que los nacionales desaparecieron. 

Ahora bien: ese capital extranjero solo el gobierno puede 
atr.der10, ofreciendole ventajas y ganancias excepciorrales, a 
condicion de que fecunde cl suelo. Yotiriase, por ejemplo, 
dictar leyes autorizando a los Gnsules de la Republica en las 
ciudades extranjeras pam celebrar contratos con capitalistas 
bien conocidos par.-. que estableciesen en Blanco, en La Isa- 
bela, en Estero Hondo, en Puta Kucia y en Estero Balsa, ccn- 
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trales desfihrxiores dc cabuya, debiendo plantar cada empre- 
sa una caballeria de tierra y obligandose a comprar todas las 
pencas que le vendieran los habitantes. En cambio el gobier- 
no les garantiza&, diirante los primeros cinco anos posterie 
res a la sicmbra expresada, la devoluci6n del 20 por ciento de 
los impuestos de irnportacihn quc causaran todos los objetos 
que por d puerto de Puerto Phta introdujeran para la venta 
y consumo de sus respectivas kdctades. 

Parece que se concede mucho cori eso, y no se realiza sacri- 
ficio alguno; porque I m  Ranchos, par la extrema pobreza e11 
que se encuentran, no consumen ahora dcl extranjero mas 
que algodon manufacturado. Na&a de articulo de lujo. Ni si- 
quiera rapatos y sombreros; y en cuanto a provisiones, ellos se 
limitan ahora a los que produce la 1at:alidad. 

En cambio, en cuanto haya empresa y el dinero circuie, el 
80 por ciento de los derechos que le que& libre al gobierno 
ascendera a 1 O 6 12 mas que el 100 por ciento que actuaimen- 
te recauda. 

I,istin nmio, 
1,3,5,9 y 10 de diciembre de 1902. 





Sobre pecuaria 

No ha muchos anos estuve en San Juan, nuestm region p e  
cuarizi por excelencia, y vi reunidas un dia como mil b e s h  & 
d a +  La h i a  momendable entre todas era una mula tuerta. 

Aquello me causo tris-. Una mza caballar como la nues- 
tra, procedente en linea recta del caballo arabe, y encontrar- 
se tan degenerada, tan acabada que una mula, una bastarda 
hibrida, mejor que todos los hijlw legi timos... 
En las manos dc nuestro pueblo ninguna rara nna puede, 

por ahora, crmxmar sus cualidadea meritorias. Ellas han sida 
desarmuadaa a fimcrza de laboriosa in*& del hombre, a 
fuena de hima alimentacion y de h higiene conveniente, y no 
pueden perdurar sino soerteniendose el mismo regimen, tratan- 
do ai animal como a un hijo querido, a cuyas necesidades se 
atiende oportuna y dicapnene. Dejando a nuestro pueblo en- 
-o a su desidia y a sus ideas actuales 6 1 0  pueden prospe- 
rar las razas mas rusticas cabcillitas sabanero$ buenos uistia- 
nos por lo ayu~ladcxes, vams conuqu- que abren boquete 
hascd en una cerca de mampmmh, y cemh ad&hdrones, 
con un ariew en lugar de trompa, al cual nada &. 
Es preciso que la accion del gobierno medie en el asunto y 

se haga sentir poder~esamente, a fin de cmar una verdadera ri- 
queza pecuarut en el pais. La tcoria contraria, la de que el & 



bierno debe de hacerse el muerto y dejarlo todo a la iniciati- 
M privada es aqui una bestialidad. Eso csia bueno para paises 
enteramente civilizados, donde cada individuo sabe tanto o 
mas que el gobierno, y natuxdrnente no necesita que le pon- 
gan una cartilla en la mano. Pero aqui estamos entre un pue 
blo scmi-&bar0 y inatwalmente, solo Dios, l a  raras veces 
que mira hacia Santo Domingo, sabe mas que el gobierno. 
Aqui todas las casas, para ser viables, necesitan crecer como 
el m* de amba para ahajo. 

En los paises eminentemente civilizados el mas -do cam- 
p i n o  sabe que cuanto mece en este mundo necesita alimen- 
tacion, pnra llenar sus funciones organicas. Y vaya usted a de- 
cirle a un lcrbmdorde los nuestros que las plantas comen y hay 
que abonar la tierra: 

-Tengale cuenta ei diablo -contestara de sqpm+. Asi son 
lo cristiano y comen cuando Dio quiere.., Cbntima ei maji ... 

Pero el gobierno no puede ser, ni abrigar cl criterio de un 
d n  SU mision es ser el lazarillo de ese pobre ciego y -le, 
conducirle por el buen camino hacia la tierra de promision, 
en la que todos ven, porque a todas se les cae esa venda espc- 
sa de la ignorancia. "La ignorancia que, decia un teologo m- 
rai que nunca ha leido la Biblii cs mas fuerte que la hechice- 
ria, segun lo reza la Sggrada Escritura*. 

La accion beneficiosa del gabierno por la industria pecw 
ria del pais tiene diferentes fases, y, para ser &caz, debe de 
atenderlas todas cumplirZamente. 

El primer lado es d lado economico: arbitrar recursos que 
destinar a la rapida evolucion de la industria. Para eso podria 
crearse un impuesto adicional de uno por ciento sobre la im- 
portacion, d cual producira, mas o menos, $20,000 al ano. 

Entonces el Gobierno crearia una Junta de Aclimatacion 
en cada provincia o distrito, presididas por una junta en la ca- 
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pital, de la que seria presidente neto el ministro de Fomento. 
Dichas junms estarian obligadas, con 1- fondos que se les 
proporcionaran, a establecer en cada municipio, esiaciones 
de sementaies, para que los miadores hicieran fecundar por 
tlsm sus animales hembras, y a proporcionar a los agriculm 
res semiiias de los mejores vegetales cultivables en nuestra tie- 
mi. C d a  junta fundaria un periodico, en forma de libro, en 
el cual publicaria, exc1usIvamente, consejos, estudios y expe- 
rimentos relativos a la d a  y a la siembra. 

L i s  fondos producidos por el impuesto de 1 por ciento se 
dedicarian asi: cada municipio tendria derecho a que de di- 
cha renta se destinara al fomento pecuario y agricola de la I* 
calidad tres veces b que el mismo municipio votara para ese 
servicio, de manera que el que consiguara $250, por ejemplo, 
tendria derecho a que la junta invirtiera en el fomento de la 
localidad $750, lo cual haria un total de mil pesos empleados 
en la jurisdiccion municipal. Una ley seiahia el minimum y 
el rnaximum que pudiera votar cada ayuntamiento. 
Tan pronto como estuvieran creadas y funcionado las jun- 

tas, una ley haria obligatoria, sin excepcion, la castracion de 
toda bcstia macho criolla, a fin de que los nacimientos sute 

sivos twiesen todos por lo menos un 50 por ciento de sangre 
fma, y duplicara de un momento a otro el valor de la riqueza 
pecuaiia de la Republica 

Las juntas estarian en la obligacion de estudiar con cuidado 
las razas mas convenientes entre nosotros, desde 1- puntos de 
vista de produccion de trabajo, de carne, de manteca y cie le- 
che, dandoles la pxefemcia a las mas lucrativas, y ejerciendo 
una propaganda constante respectr, a la buena alimentacion y 
al cuidado de los animales, a fin de que no perdieran sus bu* 
nas condiciones. Al mismo tiempo las juntas podrian extender 
su &era de accion proporcionando, en propiedad, buenos se 
mentales a los criadores que quisieran obtenerlos, bien pagan- 
doIos al contado o bien a plazos hipotecando propiedades que 
respondan bien al pago de la deuda, o presentando fiadores 
perfectamente solventes ajuicio de la junm 



Ese es un medio barato y rapido de duplicar el valor de nuere 
tro ganado, segun tratar6 & probar en sucesivos articulos. 

Del ganado vacuno c o m e d  a hablar al ocuparme en los 
hencficios que redituanca el mejoramiento de nuestras razas 
de cria 

Es una verdadera desgracia el que nuestros criadores, por 
no sembrar pastos bajo cerca, den preferencia a la res crida 
sobre cl ganado & razas perfeccionadas. Un criador tiene 
que atender durante cuatro anoci un toro para que al cdm de 
ese tiempo, despues de haberlo mantenido, pastoreado y cw 
rado cuatro anos, lo pueda vender por lo que valen las dieci- 
seis arrobas de carne que o " * ente produce. 

Si en lugar de ese animalillo reses de carnc de la ra- 
za Ihrham, al ano de nacido el toro, despues de cuatro cru- 
zamientos con padres dc esa raza, que es lo necesario para 
obtenerla casi pura, tiene un animal que con fkcucncia pe- 
sa 1,800 libras. Es decir, quc en un aiio obtiene cuatro veces 
y media lo que logra cn cuatro anos criando vacas criollas, o 
sea diez y ocho veccs mas en igual cantidad de ticmpo. A es- 
to hay que anadir que la res Durham tiene los cuernos mas 
pequenos, los huesos mas finos y la piel mas delgada que la 
nuestra, por lo cual su rendimiento de carne, mejor interva- 
lada de gordo y magro que la nuestra, tiene mucho menos 
desperdicio. 

No se crea, ante lo fibuloso de la difcrcncia, que exagero. 
Yo he visto premiar en New Yark toretes de un ano que pesa- 
ban mas de 1,800 libras. Y calculese lo imposible que es que 
una res, par golosa y delicada que fueran, consumiese mas 
alimento y mas cura que dieciocho reses, por sobrias y sanas 
que fuem. 
Entre las vacas de leche hay notables, por la cantidad del 

precioso liquido, las holandesas que rinden, sin ser extraordi- 
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narias, 50 botellas diarias, y como calidad para la conversion 
en mantequilla y queso las suizas, las bretonas y las inglesas de 
Ayrahire, las cuales no pasan de quince o veinte botellas dia- 
rias de leche; pero esta es de t .  buena caiidad que rinde un 
porcentaje grandisirno de queso y de leche. 

No se crea que el clima es factor en esta enorme produc- 
cion & leche. Al contrario, el clima frio y humedo de Holan- 
da es una remora que solo ha podido ser contrarrestada a 
fuena de cuidados inteligentes y de una alimentacion absolu- 
tamente higienica la raza, que es de poca alzada, formaron- 
la los holandeses, de la raza comun, por seleccion e higiene 
inteligente. Tacito, en sus Cartumbm de los gmmams, hablo de 
ellas hace mas de mil anos, diciendo que no vali'an gran cosa. 

Diez vacas dc ata raza, que como la otra, en cuatro cmza- 
mientos con padres finos puede obtcncrse casi pura, rinden 
mas leche que la mejor de las lecherias que hay o haya habi- 
do en esa capital, pues producen quinientos botellas diarias 
durante casi un ano, quc dura la lactancia. 
Diez vacas de esa raza holandesa consumen, naturalmente, 

mucho menos que las ciento y picg a i o b  que se requerian 
para igual produccion de I trhe .  Verdad es que cada una de las 
holandesas, aunque de la misma alzada que las nuesims, con- 
sumiria & cantidad de alimento, porque paca que una res 
produzca, hay que d& su racion mamma dividida en ires 
partes. La primera, llamada mcwlz dc mtmtmilPridn& solo rinde 
Iri necesario para que d animal se conserve m sus carnes, sin 
mecer ni engordar. 11a segunda, llamada mih & c m k k &  
proporciona a la bestia elementos de crecimiento y de ceba. 
La tercera, m& dt bdie, es lo que el organismo del animal, 
despues de comurnida las dos partes anteriores, co- a la 
produccion de lcchc. Pmri, par mudo que consuma una vaca 
de raza lechera, por grade quc sea la cantidad de cuidados 
que exige, no puede ser igmi a lo que hay que dedicar a su 
cquide~ite, que lo componen quince reses criollas. 

Es, pues, un p negocio, un negocio enormemente lucra- 
tivo, transformar los actuales ganados bovinos criollos en ra- 



zas h r l r a m  para carne y iiolatpdasa para leche. La primera re- 
presentaria wr 1,800 por ciento de ganancia, y la segunda un 
1,500 por ciento. 

La otra cria & importancia entre nomtras es la de cerdos. 
Criamos un cerdo inmejorable en cuanto a rusticidad, fecun- 
didad y buen sabor de la ame.  Se puede apostar a que no hay 
m toda la reaondez del mundo un d o  & tan buen sabor 
como el dominicano. Es una tentacihn en cuatro patas, & tai 
manera que cuando veo un M n  de cerdos dudo entre 6 
minarlo o compadecerlo, porque, vwdaderamente se necesita 
una moralidad a toda prueba para ver un lechon semkhje,  
a tiro, y no hacer por comerselo, bien condimentado. 
Pero, h xaza no es buena, ec0116mianente considerada. 

Su prindpai condici6n, la rusticidad, esta tan exage~ada, que 
aunque no necesita cuidado alguno, es una verdadera plaga 
para el vecindario. El cerdo dominicano no necesita, para vi- 
vir, de que el amo le procure qu& comer. El sabe burnr d 
sustento, y dondequiera que este lo consigue con una malicia 
admirable. Usted suelta en un camino un puerco hglk, gor- 
do, rechoncho, GI& sin trompa, y cuando vuelve, a buscarlo, 
al cabo de algunos dias, 10 encuentra muerto, porque el ani- 
mal inhabil paca proamme la subaistmcia, ha perecido de 
inanicion. En cambio, suelta usted en el mismo lugar un 
puerco dominicano, flaco, largo como quien M P Q X ~  cuiebm, 
con la trompa del tamano de un elefante, y jay de los vecinos 
que han trabajado1 Al oscurecer levanta el cerdo la trompa, 
olfatea, y se pregunta: "{En que cercado habra un boquete?* 
Enseguida el instinto o el sentido le responden, y se va a una 
milla de distancia, a casa del compai Chan, quien tiene sus 
cercas en mal estado, entra, y se cena el conuco entero. 
pera el dia denm de la cerca3 No, que el sabe que compai 
Chan puede anojade un balazo, o un par de m a c h e w ,  y 
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asi, el tmmpudo estratega, a las cuatro de Ia madrugada pm 
el mbo y se va a dormir ai monte. A mediodia despierta otra 
vez con hambre; pero entonces no piensa en cercado, sino en 
paimeras, y va, como si tuviera un mapa, al mas cercano, don- 
de se encuentra palma madura. Porque la ley de adecuacion, 
en zoologia, es infaiible. Cada especie trata & hacerse apto 
para existir en el medio en que vive. Nosotros dejamos de dar- 
le & comer al cerdo, y el organismo de este, comenzo a trane 
fonnamc de maquina engordadora en rniiquixia pensante. 
Dejo de formar grasa, y todos sus eshenos se dirigieron a 
crear cerebro, con celulas malignas, enemigas del grano y del 
t u M o  ajeno. 

Cun lo que hemos dicho dejamos consignados los prinup 
les defcctns de nuestro cerdo: exceso de rusticidad y poca 
propension al cnprde, y anadiendo que es poco precoz, que- 
da hecho todo el capitulo de mrgos. 
Ias condiciones que le faltan pueden ser adquiridas f3iciI- 

mentc con el cruzamiento con pahtes ingleses, de 1w for- 
mados con sangre china. Los unicos cerdos precoces y engor- 
dadores del mundo son Im chinos. C~on ellos se han formado 
en Europa dos p d e s  ra;cas, divididas en varias subrazas que 
l l e ~ n  o rdinaciamente el nombre del lugar en que primero 
p m s p m n .  Esas dos razas son la napolitana y la inglesa, de 
lo cual hay negms y hay blancos. 

Su elogio puede hacerse en poms palabras. A los odio m e  
ses de nacidos sun mayores de edad, es decir, han a l d o  
todo su crecimiento, y con los desperdicios de adquiera ca- 
sa pobre se engorda un puerco de manera que a la edad mm- 
uonada produce algunas damemas de manteca. 

El cerdo de origen chino es mas pequeno que el nuestro; 
pero su rendimiento es mucho mayor, porque, no solamente 
acaba de crecer en solo ocho meses, sino que requiere, pre 
porcionahentc, mucho menor cantidad de alimento que d 
nuestro para engordar. Se &a asi un puerco algo menor que 
d trompudo dominicano; pero que esta listo antes, con mu- 
cho menos gasto de alimentacion y muchisimo mas rendi- 



miento de grasa. En Inglaterra hay el puerco aborigen, de 
Yorck, grandisimo, poco menos que un burro. Peco nadie lo 
cria alla. mas que por curiosidad, pues tiene, como el nuestro, 
el inconveniente de que tarda anoes en crecer, es de huesos 
grandes y pesados, como toda raza rustica, y resulta paco en- 
gordado~, por mucho que coma. 

Haciendo castrar aqui toda los machos, asi que estuvieran 
funcionando las estaciones de sementales porcinw, en un 
ano tendriamos una raza incomparablemente superior a la 
actual, y aun qukh superior a la inglesa, pues nuestra puerca 
pmporcionaria elementos excelentes, como serian su ex- 
ma fecundidad, y la rusticidad limitada que conservaria. 
Un marrano de la raza asi formada, castrado, y con las glan- 

dulas tiroides ex-, que son las que se oponen a la for- 
macion de grasa, seria un verdadero barril de manteca, una 
fortuna para el criador, que en ocho meses -*a de el lo 
que en dos anos no le rinden tres O cuatro puerco8 aiollw. 

Me he extendido a@ sobre las tres razas principales de 
danzx las bovinas, las hipicas y las porcinas. Son las que con- 
viene mejorar inmediatamente. De las o- hay tan pocos 
ejemplares, que lo que habxa que hacer con ellas es introdu- 
cirlas en el pais ya que existen en tan reducido numero. 

Cabras hay algunos millares en la Contera, que w donde 
unicamente las uian en abundancia. El termino medio de 
rendimiento de una cabra ya completamente adulta es dr: me 
dia botella diaria de leche, durante la lactancia de su 6, y 
una amba de carne, si se la destina al matadero. 
Este rendimiento, sobre todo el de leche, es ridiculo. En las 

islas Canarias se puede conseguir padrom & una raza de ca- 
bras que producen algunas botellas de leche al dia. Y en Eu- 
ropa las hay que, estabuladar, producen diez botellas, o sea 
mas que t res vacas medianas de las nuestras. 
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Hay otra raza de cabras que se crian por la lana fina que 
producen: las cabras de Angora. Son de mas provecho que ca- 
si todas las razas de ovejas, y prosperan mejor que estas en la 
zona torrida Se puede conseguir rebanos de esa clase, no w 
lamente en el pais de origen, sino tambien en el U v y ,  en 
Ia Argentina y en la Colonia del Cabo, donde, de un rebano 
que U m n  a principios del siglo pasado, ya hay centenares 
de miles de animales. 

La raza &a tambien puede ser explotada. Aqui hay algu- 
nas crlas pequenas en la frontera. Pero son animales sin va- 
lor, con poca y burda lana, y con poquisima carne. El clima 
de la Republica, salvo en las alturas, no se presta a la produc- 
cion de lana fina. Solo en las altiplanicies se podria criar con 
provecho el merino y las razas inglesas de lana. Pero todas las 
otras, de matadero y de lana mediana, prosperarian en nues 
tras llanuras. Los franceses, can padrotcs ingleses, han for- 
mado una raza excelente: la de CIiat*lllOiSG, que rinde lana 
buena y mucha y excelente carne, raza que nos vendria de 
perilla para aprovechar pastos naturales insuficientes para d 
ganado mayor. 

La raza criolla que se formaria con machos cabrios escogi- 
dos, seria excelente, a causa de la fecundidad extraordinaria 
de nuestra cabra, superior a casi todas las razas conocidas. He 
visto en Altamira una chiva que en un parto produjo cinco 
chivitas y las crio todas, aunque la ordenaban diariamente. Y 
esa abra paria dos veces todos los anos. 

En las aves de corral convendria tambien mejorar la raza. 
Nuestra gallina no tiene mas condiciones buenas que el in- 

comparable sabor de su carne, su rusticidad, y sus buenas 
condiciones para criar los poliuclos. 

Despues, es de poco tamano, no pone ni doscientos huevos 
en su vi& entera, y es muy tardia para crecer. 
En Europa hay: en Francia la raza Crewrcoeur, en Inghterra 

Ia hrking, que a los cuatro meses de nacido el individuo p w  
de pesar hasta siete libras, resultado que actualmente no se o b  
tiene aqui ni al aiio. Cdmo ponedoras hay una raza holande- 



sa, que pone hasta dmenm hueww de una sola pos- y 
una americana, la Chnmck, que   de identico provecho. 

No es, pues, -a lo que escribo aqui. Poesia es hablar de 
las flores, de laanub, delmaryde iasaswiasylos~ues,  
sin provechos ni lucro para nadie. Esto es positivismo puro. 
Cada indicacion de estas rep~w~enta, para el que la ensaya, 
wna parvada de pesos oro. Luego, es @tivhmo, materialis- 
mo, como quieran llamarlo, menos @a 

Hago la advertencia, porque una vez escribi aqui algo s e  
mejante a esto, y loa brutaes, no encontrando que decir, dije- 
rcm que yo era poem 1Miren que poeta yo, quejamas he p 
b i i d o  un verso! ... Pero 1- bmtoa son muy sinmguawzs 

Las medidas que he propuesto, seguirain tste orden. 

lro. Los recursos: 
- Un impuesto adicional & 1 por ciento sobre la importa- 

cion, que producina anualmente $20,000 mas o menos. 
- La contribucion & todoa los municipios de h Republica, 

de1 25 por ciento de eaa suma, que ascenderia a $5,000, y 
haria con la suma anterior una cantidad de 25,000 apli- 
& al fomento y mejoramiento de la industria pecuaria. 

2do. Empleo de los recumw: 
- creacion de una Junia de A " - 'on en cada decera 

& prwincia o & Disirito, presididas t d a s  por la Junta 
Directiva de la Ciudad. 

- Xntroducci6n por las juntas de sementales de las mejores 
mas que se con-, & animales de cria. 

- Establecimiento, por hjuntas, de esiaciones de a r e m e n ~  
les en todas las comunes contribuyentes. - Intmdueciiin, por Isisjuntas, de semillas & todos los 
tales cuyo cu lh  sea luerativlo. 
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- Decreto &l Gobierno hakiendo obiigatoria la castracion 
de todos los machos de kxionales dande quiera que 
funcionen reguknnente las estaciones de sementales. 

- Pubiicacion, por cada junta, de un periodico en el cual se 
inserten todos sus -tudios y sus experimentos. 

Todo elio es senallo y iacii. Lm unico que puede o h e r  al- 
guna dincuia es la castracion obligatoria. Pero eso sera el 
primer ano, pues transcurrido este, cuando se vea la ventaja 
incosteable de criar lo9 mestizos mejorados, nadie querra se 
ber de los criollos puros, y como la castraci6n lejos de ser un 
sacrificio es un benenao para el criador, ia practicara volun- 
tariamente. 

M n D k &  
11,12,15,17,19 y 22 dc diciembre de 1902. 





Asuntos varios 

Una vez escribi una serie de articulos titulados iu dimenta- 
cion y hzs razas, en los cuales dije lo que a mi leai saber y en- 
tender, deducia de los problemas nsiologicos domixlicanos. 
Propongorne ahora estudiar los problemas politicos y los ec* 
nomicos, aunque los primeros no tienen de tales sino la cara, 
pues en el fondo no son sino economicos que, al tratar de 
darles soluci6n los individuos o la socicaad, lo hacen errada- 
mente y les dan aspecto de politicos. No voy, pues, a referir- 
me a nada de actualidad, aunque a veces la actuaiidad pare 
cera aludida en la exposicion de doctrinas que, a mi juicio, le 
vienen a su cuerpo como ropa bien cortada. 

Lo primero es estudiar el campo en que se desam011an 
nuestras actividades y nuestras iniciativas. 
<FA la Republica Dominicana un pais civilizado? No hay es 

tadistica seria y completa que de una contestacion decisiva; 



pcn, de las datos mogibles por dondequiera puedese dcdu- 
cir que la respuesta ha de ser: No. 

En las pobiaciones las escuelas son amsas y d&cientes. De 
ellas sale el nino enclenque y sin suncicnte Preparacon para 
ganarsr: d sustento, que es el objeto principal de la instruccih. 
Fmclenque, parque todavilt no nos hemos ]penetrado de la im- 
portancia fundamental de la cducacidn nsica y dejamos al m r -  
po sin ghnmasio y sin suficiente alimentacion, como si de la 
Grecia para a& haya habido un solo pueblo que valga la pena 
sin cultura fisica. Wciente la cdUMCi6n, en los que Lienen la 
fomna de recibir alguna porquc en las poblaciones de toda la 
Republica no hay una sola WK'UCL- de Artes y &cio$ de mane 
ra que el ahumo que no M a seguir carrera pfesional, sale de 
la escuela apto, cuando mas, para aman- o d b i e e ,  
que es a lo que liega su competencia, si acaso. Las escueias de 
los caxnp de toda la Rqubiica se pude contarlas con los d e  
dosde lasmanosyquj ;EaS~~brandedos .~~e lks ,~~no  
hay una sola de agricuitura, de manera que el pobre ampesi- 
no, ai confiar la simiente a la tieirra, hace un juego de alar, en 
vez & una operacion +cola, pues no sabe, ni puede irnien- 
tarla, la manera de que esa semi lk  d& buenos frum 

Im Aduanas nos proporcionan otroa datos importantes. Se 
sabe que en el pais no hay &ricas de maquinas de ninguna 
especie. Uno consulta las estadisticas de aduanas y encuentra 
que tampoco los importan en cantidad apreciable. Eso d e  
mucstra que casi todo el trabajo del pais es m;iuiuai y que, por 
la tanto, no puede producir sobrantes considerables. Ahora 
bien: sin sobrantes de riquezas no hay civilizacion, no hay cul- 
tura p ib l e ,  porque la civilizacion no es sino riqwta inverti- 
da: dinero para pagarlas; justicia: dinero para los jueces; y d 
todo lo demk. 
Por otra parte, cuando escribi mis mOculos sobre kr alim 

W h y  las rcaaa~ no me ocupe de una causa fisi016gica impox- 
tantisima que influira siempre en la degeneracion de nuestra 
raza, si no hacemos intervenir causales higienicas e intelec- 
d e s  para contrarres~lla. 
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La poblacion de Santo Domingo esta compuesta casi exclu- 
&amena de elementos etnico. de Espana y del Afrim E c w  
torial xxiexcladosw ea todas las pmpoxcioncs, y puros en c m  
ex<:epcion.des. 

Apmttnxiente estos elementos no tienen tacha Lee lino 
a Cdddn,  a Alan:611, a Ixrpe de Vega, a Gtwmtes, a todos 
b s  contanporheos de la coxlquista de h & i c a ,  y encuentra 
que el L;aTaCter es un tipo ~xtrarmiinaria de cabal. lemsidad, 
un caracter como lo acaricia la fantasia, grande, generoso, 
noble, entreverado ;a veces con d criterio de Sonrho, que sir- 
ve de e d o n  entre d cielo y la tima, que sirve de I~zarillo 
al angel para que pueda pisar con +dad sobre estos fan- 
gales del mundo. Pero, hay que distinguir: la Espana que vi- 
no a America no fue esa Espaiia adorable con el comon c e  
mo isabel de TUITCS, el alma como el Ockano y el cerebro 
tmormt. como la tierra recien descubierta. No. Gen raras ex- 
cepciones fue la Espana degenerada, la Espana de los prcsi- 
dios, la Espana pauperrima y muerta de hambre quc no p 
dia reyistir en el solar nativo la compcwncia de esa otra Espa- 
na mas intelectual y m& elevada. El negro h c a n o ,  aunque 
no habia d e g e n d o ,  no se habia regenerado. Fstaba primi- 
tivo aiin, organismo de musculos mas que de nervios y de ce- 
lulas cerebralcs. 

Se cruzaron aqui, prosperaron solos despues que d indio 
sucumbio en masa, mas que a la crueldad de nuestros padres 
Iris conquistadores, a la ddciencia de su organismo que no 
re.9isti.a el trabajo que le impusieron. 
lb bs he visto, cerca de I;is cabemdas del Chirmco, que p e  

recian seguramente siempre que se les hicieran trabajar quin- 
ce dias consecutivos. F ~ o s  drw elementos etrricos poco hm- 
blcs, d espanol degenerado y el negro no intelectuai, se mul- 
tiplicaron aqui sin que las luces de la economia politica los 
guiamn hacia la rcdcncion de sus defectos. 'lbda wa mala, 
dcge~itrada, es susccptiblc de rcgcneacion, siempre que se 
le aplique el regimen conveniente. En Haiti la primera col* 
nizacion estable de la Tortuga, que luego se traslado a la isla 



gran&, la constituyeron hombres piratas y un cargamento de 
mujeres publicas que les mandaron de Francia, y que fueron 
subastadas entre los piratas o bucaneros. Eilo ha dado los m- 
los resultados porque luego no se trato de enderezar lo torci- 
do. En cambio, otras colonias formadas con crimides, como 
los de Australia, o de mujeres publicas insoportables, como 
las que luego han sido los Estados Unidos han dado excelen- 
tes resultados etnicm. En los Estados Unidos los hombres 
eran excelentes; pero las mujeres eran vagamundas de la ulti- 
ma d e a  que el gobierno ingles envio a Virginia para ser su- 
bas- entre los plantadores de tabaco. Un historiador algo 
humorista atribuye a eso el vicio de mascar tabaco. Dice que 
como los angleamerimnos compraron esas esposas a cambio 
de pacas de tabaco, le tomaron despues tal rabia a la hoja, 
que las mascaban pata desahogarse. 

Nosotros, pues, aunque mrde, porque ya hemos sufrido 
bastante, podemos intentar seriamente la regenexacion y o b  
tenerla La necesitamos mas aun porque esta demostrado que 
el mestizo de negro y de blanco es mas belicoso que todas ias 
demas razazs y submas. Un competente historiador colom- 
V i o ,  queriendo explicarse por que los guerreros venezola- 
nos se distinguieron mas como tales que los del resto de la 
America, no encuentra otra razon que la de que en Ven- 
la casi todos los mestizos eran de negra y blanco, mientras 
que en el resto de la Amhrica latina eran de indio y blanco, 
que & p r  resultado individuos mas pacificas. h e  espiritu 
belicoso nuestro, no ha de ser aplacado sino por las ventajas 
que puede ofrecemos la adopcion de la econoda politica 
mo norma de la vida nacional y de la vida individual. Es pre- 
ciso organizar esto como una factoria, para que cuando la fac- 
toria progrese, la nacidn encuentre sus cimientos y no este, 
como ahora, fabricada sobre arena la Comtitucion de la F b  
publia, si se modifica, como es probable, pues siempre anda- 
mos curandole la calentura a las sabanas, debe expresar que 
bs domuixcanos nos reunimos en nacion principalmente con 
fines economicos. 
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Mientras querramos buscar la sahmcion en remedios politi- 
cos, estaremos perdidos. Aqui, como en todo el mundo, los 
bienes y los d e s  son simplemente economicos, disbzados 
a vecm con tal o cuai cara. 
Ln que hay es que no se lee la Historia, o que no se lee en- 

tre lineas. Cuando oigo atribuir todo el bienestar y la grande- 
za de los Estados Unidos a la buena direccion de Jorge Was- 
hington, casi me dan ganas de llorar. me pregunto, y 
esos pobres puercos, y ese infeliz maiz de Chicago, donde me 
los dejan? @o son ellos el verdadero factor del progreso y del 
bienestar de los Jbtados Unidos? A buen seguro que se alzara 
Andres Navarro en la Linea si hubiera habido alli medio mi- 
Iion de puercos y aigunas leguas cuadradas de maiz que 
echarlc encima. De Suiza se hace lenguas el mundo entero, y 
haya o no existido, pone por las nubes a Guiliermo TeU. Qu6 
Guiliermo Tell, ni que ocho cuartos1 Lean entre lineas la h b  
toria pasada y la presente de Suiza, y veran que los unicos 
creadores dc la independencia, y luego de la ilustraaon y la 
libertad, son las vacas y la yerba de las montanas sobre que 
descansa la excelente republiquita 

No hay nada que esperar de la politica para la obra & r e  
generacion neceswh en nuestra Republica y confio en poder 
demostrarlo en sucesivos rnCculos. 

Sin suficiente cultura fisica, sin la adecuada cultura h e -  
lectual, sin practicas sanas y acertadas de Economia politia, 
nuestro pueblo Aesgraciada; pero fataimente- no puede 
pirar a la libertad. No hay mayor mal, para una sociedad su- 
mida en la semibarbarie, que la libertad completa. Jamas se 
ha visto iibertad en un manicomio y el pueblo semi-barbaro 
es pueblo de locos que necesita de un loquero mientras se 
conserve en ese estado. ]Los tontos y los picaros, unicos libe- 
rales en los pueblos atrasados, se haran cruces y pondran el 



grito en el cielo al leer esto; pero yo apelo a la buena fe, al 
criterio honrado, que tomaran los hechos y comparacan lo 
que sucedia en medio de la opresion y lo que acontece cada 
vez que se ensaya un gobierno completamente civil. No hay 
garantia para la propiedad, porque la produccion se estan- 
ca o sc destruye cuando hay revueltas; ni la hay para la vida, 
porque mientras los liberales radicales, los que no recon* 
ccn la sabiduria de la evolucion y quieren de golpe un regi- 
men excelente, ahuecan la voz y pitan: "~la vida humana es 
inviolable!" vienen los beligerantes desaforados, les caen a 
tiros a las poblaciones, y matan k'bct.almen& quinientas o sei* 
cientas personas, en compmhacion de que la vida humana 
es inviolable, como si uno pudiera estar garantizado contra 
los locos sin encerrarlos, por lo menos en una celda. Un 
amigo mio, muy competente en asuntos sociologicos, cuan- 
do yo era liberal irreconciliable, me pregunto "<Si usted 
piensa en establecer un hato, que es lo primero que com- 
pra?" "Las vacas, k conteste". 

-"Pero no sea usted inocente -me respan*. Si usted 
compra primero las vacas, las pierde. I a  p h e m  que hay que 
hacer es el cercado. Despues compra usted p e m  y lazos. En- 
tonces procura usted las vacas. No pretenda criar reses sin 
esrw tres auxiliares.* 

Pueden, o no, creer los liberales radicales en la verdad dc 
la doctrina; pero yo no inventa. No tengo otra lisiadura que 
la de ser eminentemente leal y sincero en mis convicciones. A 
modo, sin embargo, de prueba, pueden tomar un mapamun- 
di y senalar en el los paises liberales y los no libcdes. Apueb 
to lo que quieran a que no encontraran entre los primeros un 
solo pais semi-barbaro, ni entre 1- segundos uno que sea 
completamente civuizado. La libertad es cosa eminentemen- 
te delicada y q. Solo pueden manejarla entendimientos 
perfectamente iluminados. Cuando a un pueblo semi-barb 
ro se le concede gran suma de libcrtad sucede lo mismo que 
cuando a una criada campesina se le conna vajilla de porcela- 
na Tiene las manos acostumbrarlas a calabazos y calderos de 
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hierro colado, y cuaiquiera cosa mas blanda y quebradiza que 
se le entregue la rompen aquellos dedos bruscos y descuida- 
d-, que se desarrollaron sin habito de cosas h a s  y deiicadas. 
Pueblo es manicomio suelto, donde solo hay 
pmbabiidades de curaci6n sometiendolo al medico y al l e  
quem que, juntos, pueden recetar y aplilar la medicina. 

'Ik, quiero, como el que mas, llegar a la libertad. Pero no se 
puede llegar como quieren los liberales radicales. {A quien se 
le ocurriria, cuando hay que someter una tropa de rebeldes ar- 
mados, enviaries un orador, o un ejercito de oradores, si se 
quiere? Para que la Republica Francesa exista hoy fue preciso 
que pasara al traves & dos Bonapartes, hombres esenaalmen- 
te & fuerza, quienes con la fueiza h depuraron de todas sus 
violencias y exageraciones. No hay mas que leer la legislacion 
& todas las naciones, de adquiera nacion de la tierra, para 
convencerse. En ellas se vera que todas consideran como base 
de la sociedad el egoismo Cxvilizado; que las dos garantias mas 
severamente protegidas, las dca para cuyos infractores hay p 
nas s m d h a s  son la vida y la propiedad bien ganada que 
+dad, para cualquiera de estos dos derechos, hay en una 
sociedad donde no esta b e  el orden publico, donde se m 
niega de la evolucian y se escoge la rmluci6n armada como 
medio permanente de reivindicaciones sociales? 
Hay, pues, que adoptar, entrcverandolos sabiamente, los 

dos unicos medios de gobierno que hay en @ses intelectual- 
mente iguales al nuestro: *y pqpzr. Por pagar no quiera 
decir malgastar en manganzones los dineros publicos, sino 
adoptar un buen progpnz~ de Economia politica: favorecer 
la producci6n con buenos caminos, escuelas de agriculium, 
buenas tarifas aduaneras, etc.; y por mantener una poli- 
cia y un ejercito que metan en cintura a los conspiradores, 
porque mejor es prevenir que remediar, y en ultimo ca(s0 des 
banden a los que ileguen a alzarse. 
Sin eso, no entraremos nunca en el camino de la libertad. 

Permaneceremos en la semi-barbarie en que estamos, hasta 
que a un pueblo civiliio y fuerte se le antoje damos dos pa 



tadas por el fondillo y darnos  ignominiosamente de aqui, 
alegando que ningun pueblo time derecho a sustraer un p+ 
dazo del mundo a la civilizacion univcrsa. 

Uno de los males grandes de esm socicdad es la influencia 
de los sabios a medias. Son individuos perfectamente dccua- 
dos pam ser buenos ciudadanos de Francia o de S u h .  Con* 
cen todos b s  adelantos dcl hombre y tienen, unos cl buen de- 
seo, otros la picardia de c s f o ~ ~  por implantarlos aqui de 
repente; pero carecen de la ciencia de aplicacion, dc la cien- 
cia de relacion que da a conocer cual es el estado de doctrina 
aplicable al estado de descnvoivimiento de cada pais. Quie 
ren que se haga hoy aqui lo que sc: hace hoy en Francia, cuan- 
do lo que conviene es estudiar lo que hacian los franceses, pa- 
m mejorar, cuando estaban a la misma altura cn que nos en- 
contramos hay nosotros. De ahi que los sabios a medias, can 
sus doctrinas radicales, anulen el csfuerm dc los que, aun ca- 
reciendo de otra ciencia, tiene la de miaci6n y aplicacion a las 
necesidades actuales de la Repubiica. 
En materia de partidos, eso ha sido desbarrar, equivocarse 

lastimosamente. de algunas decadas aca. Quieren partidos im- 
personales, partidos exclusivamente de principios, como si 
eso fuera posible, como si aqui hubiera verdaderos problemas 
politicos capaces de darle vida a un partido. 

Aqui todos estamos conformes con la Republica. Nadie 
quiere Monarquia, ni Imperia, ni ninguna otra forma de Ce 
bierno. Luego, sobre eso no puede haber las diferencias esen- 
ciales que dan vida a bs partidos. 

En materia de detalles, tampoco. Todavia nadie ha prote* 
tado contra los Cfigos franceses, ni contra ninguna ley im- 
portante de las que rigen el pais. 
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Por otra parte, basta acudir a la Ckografia historica para d e  
mostrar con los hechos ocurridos desde que el mundo es 
mundo, que aqui es imposilile, por ahora, la existencia de 
partidos doctrindos. Si se basca en todos los paises que han 
sido, o que son semi-barbaros, no se encuentra, mientras per- 
manecieron en ese estado, un .m10 partido dortrinario. En el 
Norte de Africa no le hay. 

En todo el Asia carecen tambien de cse agente politico; y 
en la America del Sur, aunque existen las denomkaciones de 
liberales y conscwadora no hay, en realidad, sino agmpacio- 
ncs en torno a caudillos combatientes. 

Propongasele a cualquier campesino de los nuestros el in- 
greso a un partido doctrinario. Preguntara para que es eso; y 
terminara diciendo que si siquicra quitaran a sino Juan de Al- 
calde Pcdaneo y lo nombraran a el en su lugar, quizas entra- 
ria. En cambio, el revolucionario personalista, mas habil, c e  
mienza ofreciendole al campesino la Alddia, para despues 
de1 triunfo, y asi lo alista en su p i d o ,  con toda seguridad. 

Aqui lo unico que sc puede hacer en materia dc partidos, 
Util, mirando al porvenir, es ir inyectando en ellos doctrinas 
~onomicas, para que en la evolucion vayan estas sustituyen- 
do a los caudillos; pero, de repente, es ahmlutamente hp 
sible h sustitucion. Intentarla es obra contraproducente que 
sustrae fuerzas a una labor util, para opon6rselas cn otra inu- 
til. Ahon los partidos deben tener por caka no personali- 
dades abstractas de doctrinas que no tiene m 6 n  de ser por- 
que no hay lucha contra ellas, ni a fdwr de eiias, sino cabezas 
dc gente mientras mas podcrosamentc  fisiologica^ mejor, 
pues seran mas sugestivas para la muchedumbre y podran, si 
tienen bastante intclcctualidad, rcalirar obra de bien. 

Es un hecho curioso, sobre el cual llamo la atencion de los 
pensadores estudiosos, la influencia que han tenido, cn la for- 
macion de figuras politicas dominicanas, k~ rasgos fisicos del 
individuo. Nadie negara que Santana tenia cara de mastin en 
guardia; que Luperon murio con la mas hermosa voz de bari- 
tono que j d  se haya oido cn bola dominicana. Que unos 



1 'lo 

por sus patillas, otros por sus bigotes, otros por su fealdad 
zoologica, otros por la gallardia de su continente, mios nues 
tros pndes  hombres han sido tipos nsiologicos notables, 
mientras que hombres que no quiero nombrar, porque estan 
vivos, a pesar de su poderosa intclcchialidad no han podido 
sacar nunca los pies &l plato en la politica, porque no los 
realza ninguna condici6n fisica importante. 

Algunos aiios ha, un querido amigo mio, desgraciadamen- 
te muerto en estos tiempos, me hablaba de sus pmpbitos, & 
su afan de lucha dudable y Utu en Santiago. 

-Esfuenate -le conteste y, pero, por amor al arte. Tu no 
llegaras a Presidente, ni cosa parecida No eres bastante feo 
ni bastante bonito para eso. 

Y la profeda se ha cumplido, deSgraQadamente. El hombre 
a quien me rcnero ei-a de una intelectualidati notable, de un 
vaior grande, de un aspecto simpiitico. Pem no tenia condiciw 
nes fisicas con que impresionar suf~cientemente cstc pueblo. 
H e  oido referir un cuento que pinta bien que cosas, m' en 

el ordw fisico como en el moral, pueden dominar al pueblo 
dominicano. 

Un campesino tenia que entrar a una casa donde habia un 
perro muy bravo. Temeroso de que le mordiera Ic consulto a 
un vecino como hanCa parra librarse del peligro y cumplir su 
prophito. 

-Hombre -le dijo el otro-, lo mas fkil. Entra rezando un 
credo y ve& como el perro se aplaca 

Asi lo him d campesino; pero el perro lejos de rendirse a 
lo divino, se lo queria comer, ladrandole y acercandose cada 
vez mas. 

-E-Ium, a tantico me muerde ese maldito -dijo el campesi- 
no. 

Y acercandose a una rumba de piedras que habia a la vera 
de la trilla comenzo a bombardear al perro, hasta que este le 
dejo el paso libre. 

Al volver a casa se enconbd con el pillastre de su vecino, 
quien le pregwto con soma: 
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tal es la receta? 
-Hombre -le respondi&. El credo es bueno; pnr, m+ es m 

burujado am pccdm 
Asi ea como hay que servir aqui todos los principios: 

jados m piGdmi, porque si no, no cuajan. 

Aqui hay dos clases de hombres a quienes el vulgo confun- 
de cn un d o  genero y los llana escepticos o desilusionados. 
Y no hay injusticia mayor. Porque los unos todo lo juzgan m* 
lo incorregibie, malo gangrenado, mal perdido para siempre; 
mientras que las o-, entre los cuales reclamo un puesta, 
timen la esperanza ilimitada de regeneracion, dc mejora 
miento, de salvacion dc esta tierra hasta ahora infortunada. 
Casi todo lo encuentran malo; pero es por comparacion con 
el ideal a que aspiran y tienen la esperanza de llegar, pues 
abrigan fe en la encacia de los medios aplicables. Dicen lo 
que juzgan imperfecto; pero no es por el ansia de censurar, si- 
no p r  el afan de corregir, que requiere el senalamiento del 
mal camino para que las gentes de buena voluntad retroce- 
dan ante el y den preferencia a la via selecta. 

Aqui no hay moralidad poiitica, o por mejor decir, rnorali- 
dad publica, pues no puede considerarse como tal la recta 
conciencia de unos pocos. 

un mal politico, un mlil social, un mal etnico o un mal 
cconornico? 

No es maI politico la falta de moralidad publica, porque 
do, estrictamente considerado en politica, ha propcndido al 
mantmirniento de esa condicion siquiera en lo quc se 
a h lealtad con un principio o con un hombre. Salvo mCsimas 

1. Lbpea retornaria este tema en w cuento Tbforaudad publicaw. 



excepciones aqui no ha hecho gran papel en la cosa publica 
ningun hombre que no se: distinguiera, por esa cuaiidad, aun- 
que muchos pmiiQarinm han lucido por la contraria. No depen- 
de tampoco de la organizacion social. Aqui las divisiones de la 
f5unilia dominicana no se han ahondado algo sino m estas id- 
timas decadas.? pues anteriormente las luchas solo eran con 
pueblos y nacionalidades extranjeras, y unicamente muy con- 
tados dominicanos se separaron de la9 jilas en que el deber loa 
&taba, arrostrando el horror unanime que inspiraba su con- 
ducta. No es mal &tnico, porque en los cuatro siglos que lleva 
la raza de crea& nunca, hasta ahora, la sancion social habia si- 
do benigna con los que faltaban a los deberes contraidos con 
el pais natai, ni con la sociedad a que se pertcnccia 

El mal es economico, porque k miseria en todas partes in- 
duce a la sinvequenceria. Dios, que sabe mudiisnno, no ign* 
ra que la extrema pobreza ha de sucumbir si se mantiene al la- 
do de la extrema v q k m a ,  a un pueblo? Pues, 
para que no pemm, le rebaja la verguenza en la misma p m  
porcion en que le redujo el capital. @uiquece a un pueblo? 
Pues cn la medida de los recursos nuevos le aumentas la racion 
de verguenza, para que resulte mas Util y menos p e l i i .  

Aqui no hay moralidad publica posible, hablamos en gene- 
ral, mientras perduren las actuales circixnstancias economi- 
cas, porque, la miseria retira la sancion penal al vicio siempre 
que este la alivie. En todas partes la madre y la esposa son elc- 
mentos moralizadores sin rivales. Aqui, y vuelvo a repetir que 
hago algunas excepciones, no sucede lo mismo. Ruego, a 
quien me haga d favor de leerme, quc me acompane a la ca- 
sa de un hterveawr & Aduana, en las primeras horas des- 
pues que haya recibido el nombramiento. Wien primero le 
llarna aparte es la madre. 

-Hijo -le dice-, aprovechate. No vayas a hacer tonterias- 
Preparate para caer de pie, y acuerdate que pollo pelado no 
sube a palo. Haz dinero. 
Aun no se ha repuesto de la impresion el honrado servidor 

de la Republica, cuando le llama su esposa. 
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XuiWo con lo que vas a hacer. Nada de tonterias -le dice. 
151 digno empleado cree que su mujer va por el camino de 

la honradez y la abraza, dicihdole: 
4 r a d a s ,  mujerci~a. No sabes que peso me quitas de enci- 

ma. Ahora mismo me daba mama unos consejos que me mer- 
giienzan. Te lo agradezco. Mi sueldo, y a cumplir mi deber. 

-:Tu sueldo1 ;Animal! <Y crees que tu sueldo a l c d  tan 
solo para los regalos que has de hacer a los muertos de harn- 
brc con y sin levita? sueldo? <Estas loco? Si no robas te lo 
diran en la cara y te lo haran sentir. No te queda mas camino 
que coger algo y prepararte para el porvenir. 

A poco vienen, uno a uno, los comerciames, los industria- 
les, todos los que tienen que exportar o que importar algo, y 
mas o menos descaradamente le proponen lo que hipbcritz 
mente llaman m t p &  

.Son la aristocracia de la poblacion, y el pobre empleado se 
dice: 
-lb debo de estar muy equivocado; porque cuando me lo 

aconsejo mi madre, dude; me lo dijo mi mujer, y ya no sabia 
a que atenerme; pera ahora vienen todos los notables de la 
ciudad a aconsejarme y a proponerme que robe, y ya no cabe 
duda: robar es lo bueno y lo decente. 

El ansia de salir de la miseria, ya que los medios legales, de 
tmbajos y de produccion honrados estan, o cerrados o wtrc- 
dios, induce a todos los elementos a quienes la providencia 
atribuyo un papel Util y moral'dor en la sociedad, a aconse 
jar, o empujar hacia el crimen mas indecente a los seres que 
mas aman y aprecian. 

Es necesario abrir, franquear los caminos honrados hacia el 
bienestar y la dishci6n, haciendo y productivo el traba- 
jo en todos los ordenes de la actividad humana. 

Voy a referir ahora un hecho que demuestra hasta que pun- 
to puede ser perjudicial la desmoIalizacion publica a los indi- 
viduos que consewan integra m honradez, y se hacen la ilu- 
s i h  de quc con ella podran sostenerse, siquiera sea por efec- 
to de esa doctrina de Darwin, the sum*val oftliepttm~ 



En una de las administmciones pasadas un amigo nuestro 
ocupo un puesto publico clevado, dede el cual se podia pRe 
wr; como dicen modestamente los ladrones. El Pacto10 corrIa 
a sus pies, y todos los demas funcionririos cercanos, arriba y 
abajo, le excitaban a echar sus redes en el famoso rio que su- 
surraba tan c e r a  Nuestro amigo se nego constantemente. 
Era honrado por convicaon y honrado par calculo. 

-Bah, +e decia-. Yo no h de aqui dinem; pero sacare 
mi patente dc hombre honrado, y con eila vivire, porque na- 
die me ha & negar su credito. 

Cayo el Gobierno y el amigo se encontri5 sin dinero, sin o m  
recursos que los que le proporciono la venta de sus utiles. 

Se puso a cavilar e irnagin6 un negocio honrado que mndia 
el uno #m cimto diario. Entonces se dixigio a algunos capitalistas, 
pidiendoles c r e c i i ~  por seis meses, y todos le dijeron que la si- 
tuacion era tan mala que ni para efie n e o  tenian capiiai. 

-Hombre, que fatal cstoy dijo el amigo-. Pero mal de 
todos ... Me consolare como lm hombres tontos. 
Sin embargo, dias despues le informo un individuo del ver- 

dadero porque de la negativa 
lo que dijo Don Fulano respecto de ti al frances 

que vino el otro dia? h e s  le dijo: pc usted a ese hombre? 
Queria que le prestara dos mil pesos, y lo mande a paseo. 

-8por que? {Es picaro? -repuso el hnces. 
-No. Al contrario. Es dnncrsiaclo hmimdd Es un sinservir. Ahi 

estaha donde pudo cogerse una fortuna, y se quedb casi a p e  
dir Iimcma Eso no sirve para nada, no le confiare un centa- 
vo ni a tiros. 
Despues, me agrego mi amigo, pude connrmarme en la 

verdad de esa apreciaci6n. Los mismos que lamentan no te- 
ner doce cabezas para dudar con doce sombreros a los que 
han desfdcado en grande al erario, sc moi.tifian dc tener 
una cabeza, porque tiene que saludarme con el sombrero que 
la cubre. Y no crean que me reiiero a gente de poco mas o 
menos. Hablo de la aristocracia, de la clase dirigente, culta y 
morai en otras cosas. 
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algun remedio para este mal tan grave, para este mal 
que puede m r  en sus gangrenadas entranas kit disoluci6n & 
la Republica? Si, que le hay; pero como el mal no es politico, 
inutil sera recurrir a la farrnacopea politica. Es economico y 
solo con remedios economicos poara ser extirpado. Es el vi- 
rus de la miseria que esta corrompiendolo todo, y hay que p 
nerle diques de pan para contenerlo. No pan regalado, por- 
que aqui sc practico ya sin benencio ese sistema, sino pan c e  
mo premio del trabajo y del esikeno. Chninos publicos, leyes 
e instituciones propicias al desarroiio de la agricultura, de la 
industria y del comercio, cosa de que sea buen negocio, la la- 
boriosidad y muy malo la holgazaneria. Cuando haya pan s e  
guro en cada hogar, cada familia seni independiente y no ha- 
bfi mas aristoaacia que la dc la virtud, porque es a lo unico 
que tiene que rendir venia la persona que puede comer y ves- 
t .  todos los dias. En otra d o n  dije que mas hay que temer 
de un hrmrado en ayunas que de un bandido harto, y ahora 
lo repito. El de la digestion es un estado beatifico, en el cual 
no se piensa en nada malo, mienbcis que el de hambre es un 
estado saianico en el cual no se piensa en nada bueno. De se- 
gun, que 1,ucLfer comenzo a ser diablo un dia durante el cual 
no habia encontrado que comer. 

Cada estado social, bueno o malo, tiende a perdurar 
mientras no se le sustituyan las bases y d ambiente de que se 
mantiene, porque todos los dias le nace una n u m  raiz o 
una nueva hoja con que aprovechar los elementos que estan 
a su alcance. 
Eso es absolutamente aplicable a nuestro estado economi- 

co. Vimmos sin capital y sin garantias. Se ve eso en los indivi- 
duos y se ve en la nacion. {De quC. vive Fulano? De nada. De 



equilibrios. {De que vive la Repaiblid De milagros y de picar- 
dias. Se hahecho yahabitualvivirasi, sinreamca, aldia, sin 
raervas, ni ahoms, ni medios & trabajo, y vivimas, si esto es 
vivir, aunque sea vivir muriendonos. 

Interesa, pues, como unico medio &caz & mgeneracion, 
sustituir ~IE orden de cosas por el orden contrario, y aunque 
ello no puede lograrse instantaneamente, puede obtenerse p 
co a poco, e h d o  cada dia mas el riivel de vitalidad del pais. 
El cambio no es cosa que deba alarmanios. Cuando no nos 

ha matado el stahr ~ u o  actual, nada podra aniquilar nuestra 
existencia. Los grandes organismoei sociala esian en la misma 
e s 4 a  que los organismo8 animales. Coge usted un buey y lo 
parte en dos, y resulian dos mitades de cadkr. Coge usted 
un Wlipo, y lo parte y lo reparte cuan- veces quiera, y d a  
fracci6n sed un nuevo animad, tan vivo y tan perfecto como 
lo era la unidad original. Porque los organismos rudimenta- 
rios, por lo mismo que no tienen miembros delid- ni com- 
plicados, son mas vitales que los superiores. 
Eso se ve, con respecto a las naciones, en todos 1- ordenes 

de ia vida. Sopla un viento huracanado en New Brk, ponga- 
ma por caso, y ai  otro dia, cuando M a leer usted su diario, ae 
yendo que no habra w el &o noticias ordinarias, se encuen- 
tra w n  que el vientedio referido caus6 centenares de muerteg, 
hizona&agaruna\fwitenade~pores,ydes~aigunosm& 
llones & pesos de otras propiedades. En cambio, sopla aqwi, 
en Puerto Plata, un tremendo ciclon que horroriza el animo y 
pone los pelos de punto, y cuando el sabado coge usted H Pw- 
&, y se apresta a leerlo ileno de emocion, se encuenua noti- 
cias como esra: "El. ciclon, aunque lamentable por los danos 
que ocasiono a gente pobre, no se IlwO sino quince techos de 
yagua, con lo cual ha ganado el -00, pues los reemplazaran 
con otros de hierro galvanizaao, que seran costeados por sm 
u-ipcion popular. Immbien se caro la antigua cerca del viejo 
Macario. No ha habido despcias pemnales que I;unentar.* 

IOQ ~ 1 -  - H e m ~  sabido que a aina Colasa le au~ancii 
el viento Qnco matas de pktanos en Munoz; y que la burra de 
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sina Pepita, que estaba amarrada a la orilla de los Mameyes, 
perecio ahogada. Es la unica perdida de vida que ha habido 
en el Distrito." 
Cualquier cambio bnisco que haya en un centro de pobla- 

cion se i i e ~  por delante la mar de cosas y de gente, por p- 
dente que sea; mientras que en las poblaciones poco densas, 
los huracanes, los terremotos, las guerras, los mmmm ece 
nomicos tienen que venir con una @aIlla de perros de m 
para encontrar que des&. 

Eda capital pera la epohuion? Jb no creo en la escuela 
economista que sostiene que el. capital no es necesario para el tm 
b a j o . P e r o s I o r c o e n e l & ~ y q u e b a g t a ~ t r e g e n ~ ~  
rarnente iiut&&+ miar de garantlag las inviersiones & valo= 
para que el Qledib funcione con toda amplitud. Aqui hay, pues, 
quedictardoscksesdemedidasparaqueloecapicrlesquepode 
mos auaer se consideren pfmmmente garantimh 

Iro. Mkfkh & seguridad, medidas de orden para hacer 
abortar, o reprimir en corto tiempo las sediciones que pue 
dan ocurrir. Son medidas que no parecen economicas; pero 
son las bases de la economia. 

2do. Medidas m m h k q  universalmente reconocidas como 
tales, porque directamente propenden al desarrollo de h 
p r o d d n  y de la riqueza. 

htableclendo franca y exclusivamente ese sistema, del cual 
me ocu* detalladamente en sucesivos articuloq se susme 
r h  al actual orden de cosas sus medios de perduracion y se 
establecer5n los cimientos de la patria prospera del porvenir. 

El gran mal de la Republica ha sido el empeno en perfec- 
cionar el estado de derecho con pircscindwcia o negligencia 
del estado economico. 



. . *  
El mundo no comenzo a cnnlizarse con el derecho. Comen- 

zo con ia economi Lease la historia y se vera que no se creo 
un cuerpo de derecho justo en ninguna nacion pobre, sino 
que, despues de enriquecer, los hombres instituyeron el dere 
cho para garantizar la vida, los bienes y la cultura que habian 
a l d o .  

La ciencia madre, la que sirvie de nucleo a todas las otras es la 
Economia Politica, porque es la ciencia de lo util, y el hombre 
no estudia y aprende sino para ponerse en aptitud de realizar lo 
tid. Las demas ciencias no son, pues, sino detalles de la Econ* 
mia Politica, m d m  de poner esta en practica eficazmente. 

El derecho es una idea secundaria, nacida con posteriori- 
dad a la civilizaciiin y a la Economia que produjo a esta. Bas- 
ta estudiar un poco la prehistoria, en los restos fbsiles de las 
cavenias y de las capas geologicas de la epoca temiaria y ias 
que le siguieron. En dondequiera que se encuentra huesos 
humanos simplemente descarnados, se encuentra tambien 
huesos humanos calcinados, o fracturados y roidos, lo cual es 
prueba evidente de que la antropofagia fue cosa corriente en 
los primeros siglos de la existencia del hombre sobre la tierra. 
Sucedia entonces en suelo h e  lo qHe ahora acontece en las 
aguas: el pez grande se comia al chiquito. Privaba la fuerza 
hambrienta sobre la debilidad, hambrienta tambien. Hasta 
que se creo alguna riqueza, y esa riqueza, conservadora siern- 
pre, cre6 el derecho. De manera que este no es obra del libe- 
ralismo, sino producto genuino de la ideas conservadoras, 
que tienden siempre a prese- y asi preparan el adowii- 
miento del liberalismo acertado, el hijo legitimo de la civiliza- 
cion completa, a quien pertenece el porvenir. 
Mas civilizan medio millon de maman08 gordos que medio 

millon de predicadores elmentes. Porque la riqueza es la sal 
y la luz del mundo. El hijo de su jornalero, (que pomnir apa- 
rente tiene? Ser tambien jornalero, o algo menos, si se descui- 
da. El hijo de un ricacho, ezs lo probable que sea? Pues, 
Doctor cuando menos, porque su padre tendra coa que p 
garIe matriculas, profesores, examenes y titulos. 
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Ei &echo, como lo dejo demostrado, es una idea adquirida 
por el hombm dqmes que se sometio a las ensenanzas nuc& 
ras de k Economia. Todavia hoy esta tan imperfecto que no es 
mas que una ley de relacion. entre iguaies, porque necesita que 
la "" " &unacanwamuy@paraqueelseaoerquea 
lo pcrrfectn, a lo abgohm. Xa no mmcmos p t e ;  pen, toda& 
p o s  un buey, o un chivo, le metemos un cuchillo en la gargan- 
ta y no6i lo comemos Coado o casi crudo, sin que por ello come 
tamos un delito a juicio del Derecho, aunque s ~ q r i m i m w  unavi- 
da tan msptable como la del hombre mismo. Y no se crea que 
yo digo esto p r  oponerme a que se coma carne, Dios me libre, 
ni por afearle esa &ciencia al derecho. No, a quien me quejo 
es a la que aun no ha sabido extraer de las maancias 
inorganicas, almientos m nutritiww como la carne. 
La Natudeza, la Historia, todo nos esta ensenando el ca- 

mino que debema seguir para poner esta Kepublia sobre 
bases solidas. No debe ser una Republica, un centro de crear 
y fomentar riqueza, para que de esa riqueza surja esplendida, 
civilizada, fuerte, h Republica de Derecho de m-a. 
h naciones son como los individuos. Sin dejar de ser tales 

naciones pueden encontrarse en condicion de ser o no ser a- 
b a l l m  
Aqui se encuentra uno a cada paso con cualquier individuo 

en mangas de camisa, la barba hirsuta, los fondillos remcnda- 
dos, patiporsuelo, el cual levantando al aire sus brazos sucios 
y peludos grita: 
-7-o soy un caballero". 
Hombre, no sea usted animal. {Acaso los cabalieros se dan 

silvestres como los guaydbales? Usted poM ser, si acaso, un 
hombre honrado; pero caballero ... si eso es a flor de h huma- 
nidad, la quinta esencia de lo bueno. Hombre honrado es el 
que & lo que recibe. lo le presto cbco pesos y usted me d e  
vuek cinco pesos y tal vez sus intereses. Pero el caballero no 
es de esa escuela. (Hay que gastar? Pues nadie paga un centi- 
mo. &l lo coma todo. {Hay que hacer justicia? Pues aunque 
sea contra el y sus padres se la acordara a usted. {Se ofkce al- 



gun peiip? Pues a casita todos, y el solo ira a afrontar la ame- 
naza y a vencer o perecer contra lo que se presente. De tal ma- 
nera es dificil ser caballero, que es casi imposible l ~ l o  si 
no se es hijo de un banquero o de un bandolero, de uno que 
haya amasado riquezas hasta dejar a su hijo en condiciones de 
emanciparse de la rutina de ia vida y ser mejor que el mundo. 
Eso no se consigue con la pdctica del Derecho; se obtiene 

con la Economia, lo cual pone al hombre y a la Nacion en a p  
titud de elevarse sobre la egera de los hombres honrados y 
llegar has@ la de los mballem. 

Aspiremos a eso por la via acertada. El cielo esta lleno de 
caballeros; pero en el no se encuentra ni para remedio un 
hombre honrado. Los caminos de h santidad estan cerrados 
para todo aquel que no sea un caballero. Una de las virtudes 
que dominan a San Pedro es h caridad. quien hace cari- 
dad sin tener bienes? Tener religion es otra. quien da 
muestras de ello si le faltan re-? $uando podra regalar 
un altar a tai  iglesia, un manto a la Virgen, una espada a SQn 
Miguel, un caliz al cura? 

No, en el cielo no hay un pobre, porque este lo mas que 
puede dar es consejo, y para que sea bueno es preciso tener 
ciencia, que no es un grano de anis y ya por si sola constituye 
una riqueza. 

h ! 3  PRECAUCIONES DE FUERZA 

Medidas smeras, de represion, he dicho en articulo ante 
rior que eran necesarias. No me desdigo, aunque si he de ex- 
plimlas algo, no sea que los hombm de criterio femenino 
me juzguen sobrado cruel sin motivo para ello. 

La primera necesidad de una buena practica economica es 
el orden, es la paz que, aun en pueblos wmi-b&bams, rodean 
de prmeias la produccion y la propiedad. 



Con manifiesta injusticia se ha dicho y repetido hasta la sa- 
dedad que el capital es cobarde. No puede serlo quien se ha 
prestado a concurrir en todas las empresas arriesgadas que se 
han realizado en el mundo. Las guerras, los descubrimientos, 
las invenciones, cuanto hay que cueste y sirva en el mundo, es 
obra del capital asociado al valor o a la inteligencia, y mas a 
menudo a ambas cualidades. Pem, el capital es prudente. 
Mientras vea probabilidades de buen exito se arriesga; pero 
asi que desaparecen por completo, junto con el orden publi- 
co y la estabilidad moral se retira y se esconde. 
Hay, pues, que rodear al capital de la mayor suma de garan- 

tias para que pise cn nrme y se arrieqpe. Las partidarios del 
criterio estrictamente juriico hakran inmorales algunos de 
los medios que voy a senalar, porque se creen que ya estarnos 
de provecho, cuando aun no hemos hecho ni el desmonte 
preliminar; pero, a mi me tiene sin cuidado eso. Busco la 
aprobacion y el concurso & la gente de criterio economico, 
unica que puede dvar el pais en estas circunstancias. 

Aqui no hay que pensar todavia en el ahorro nacional. 
Cuando un hombre se esta muriendo de hambre y encuentra 
un pan, haria una bobada si solo se come una parte y guarda 
la mitad para el &a siguiente. Lo que debe de hacer es comer- 
sc el pan entero para recobrar fuerzas con que buscar otro; 
porque si no, puede que amanezca muerto y de nada le sirva 
la mitad guardada. 
Nuestros recursos no alcanzan por ahora para el sostcni- 

miento de la actual vida donai;  pero si en vez de comernos 
cl pan entero guardamos la mitad para manana, amanecere- 
mos sin fumas para buscar alimento ese dia y la inanici6n 
acabara con nosotros. 

Hay que hojear nuestra vida pasada y escoger, entre los me- 
di- de orden practicados en ella, el mas h t o .  En una na- 
cion rica amnsejaxia que comenzara por organizar un buen 
ejercito. Pero un buen ejercito aqui costaria demasiado. La 
practicable, pues, es asipmhm y nmmas, a mas de un peque 
no ejercito y buena policia, u s i p u k  cmno mmta 



Las asignaciones tienen sobre el ejercito la ventaja de que, 
si se paga, por ejemplo, a mil hombres, en tiempo de guerra 
se dispone de diez mil, por lo menos. Aqui no hay mas que 
dos medios de adquirir influencia: tener mucho tralm o tener 
mtschasp imh.  Si el gobierno asigma aJuan, cacique de una 
seccion, quince pesos oro mensuales, no se rebelaran nunca 
en la seccion, y el dia en que, desgraciadamente, estalle la 
guerra civil por otra parte, Juan se presentara a defender el 
orden con d k  o winL panGntGs mas, entre hijos, primos, s e  
brinos, etc. Asi es que con ciento ochenta pesos al ano, se 
economiza el gobierno los miles de pesos que costaria sojuz- 
gar a Juan si se adhiriera a la revolucion. Eso no es un decir. 
Todo el que conozca el estado social de nuestros campos sa- 
bra que digo la verdad. En cada provincia hay numerosisimas 
secciones donde d o  hay un semental, un padrote, un hom- 
bre de quien son hijos todos los que nacen en el lugar. De 
manera que ese hombre es un verdadero patriarca, mas tal 
que los grandes patriarcas del mundo hebreo. Contando con 
el se tiene, como una manada mansa, a la seccion entera. 
EUo es triste; pero es vedad. Sin ir muy lejos, en dias pasa- 
dos asesinaron a un amigo d o ,  de los campos de este Distri- 
to, y deja, aunque sucumbi6 joven, sesenta y tantos hijos, de 
unas cuarenta madres. (Quien le hubiera tosido a ese amigo, 
dentro de diez o doce anos, cuando todos sus hijos fueran 
hombres? 

h m o  nucleo de resistencia o de agresividad, debe de ha- 
ber un ejercito tan numeroso como lo permitan los reamos 
del pais. Y el auxiliar de estas fue- militares, el cuerpo lla- 
mado a ahorrar sangre y lagrimas a la familXa dominicana es 
el de las dos policias: la #tih&ca y la semta La publica para los 
delincuentes y criminales comunes. La secreta para estos y pa- 
ra los conspiradores contra el orden publico. Una vez un ami- 
go mio, el cual gobernaba entonces, me dijo: &No, aqui todo 
el mundo tiene derecho de conspirar. Yo soy liberal de prin- 
cipios. Despues que se alcen subire al fuerte y los destruire a 
canonazos". Bueno, me dije yo, que pensaba construir una ca- 
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sita al pie del fuerte. No construyo nada; porque no me meto 
en revolucion, y sin embargo mi casa pagan'a el pato con los 
canonazos de este liberal que comienza, con su teoria, por ba- 
rrenar la ley, pues el Codigo Penal dominicano establece pe- 
nas para los conspiradores, con lo cual expresa daramente 
que se les &be descubrir y perseguir. 
Ahora hay una docuina, de los liberales radicales, que yo 

llamarica de la caridad ai menudeo. Antes se practicaba la ca- 
ridad al por mayor, Hay, n& o menos, quinientos mil habi- 
tantes en la Republica. Cinco o seis de eilos se ponen n con* 
pirar para intranquiluar a los quinientos mil, poner en peli- 
gro sus vidas y destruir sus intereses. "Que no se les persiga, 
dtjenlos que h vida y la conciencia humanas son inviolables!" 
Y a poco, a nombre de estas inviolabilidades radxcaies, pere- 
cen en la guerra civil quinientos o mas dominicanos y se pier- 
de mas de un millon de dores. Esa es la caridad al munudeo. 
La caridad en gran& d a ,  al por mayor, cogia a los cinco 
alborotadores en l a  trabajos preliminares, los aseguraba 
bien, y los quinientos mil, y sus propiedades continuaban 
tranquilamente su generadora lucha por la vida. 
N i  sacrificio por darnos paz es Sacrificio de darle la es- 

palda. Lo que gastemw en asignaciones, reservas, ejercito, 
policia, lo recogeremos centuplicado a los cinco anos en cul- 
tivos de toda especie, en industrias, en comercio, s i  a esas me- 
didas de fuerza que propongo se aduanan las medidas pura- 
mente economicas a que me referire luego. 
Estamos en un manicomio, y el medico y el loquero tiene 

que proceder de acuerdo para que los pobres locos se curen. 
Si trabaja el medico solamente, no lograra hacerles tomar la 
medicina a los enfermos, y si no funciona mas que el loquero 
enfermara mas a los pacientes, pues no le aplicara otra cosa 
que palos, los cuales d o  serviran para lisiarlos. 



Voy a tratar de exponer algunos de los medios economi- 
cos que creo indispensables en la actuai situaci6n. Digo ai- 
gwios, porque otros son de tal mauaieza, tan ligados con la 
polltica y la diplomacia, que expresarlos seria ~1~ 
pues la divulgacion pondria aviso a lm que pueden comba- 
tirlos. No hay 4 p p r  bien no * dice un -, pero 
esto no signinca que a quien se le rompe una pierna le con- 
viene sino que aquellos a quienes el debia pemguk salen 
ganando con la rotura. 
Lo primero que hay que hacer e9 caminos. Se me dira que 

con que. De segun, que no ha de ser con el dinero de loa chi- 
nos ni de los japoneses. Ha de ser con el dinero o el &to 
de los dominicanos. Em@stitos, n u m  impuesms, d 
quier recurso es bueno siempre que sea para empleado en 
obras reproductiva que inmediatamente han de producir mas 
que el interes ordinario del capital invertido en ellaJ. No se 
debe de comprometer el porvmir p a  obras que consume la 
miama generaci6n que las hace; pero cuando aie trata & un 
amino, de un puente, de una constmmion cualquiera sobre 
la nial han & pasar nuestm hijw y nuestros nie- nada ti* 
ne de injusto que tambien lea &jemoa la obligacion de pggar 
una parte de la deuda. 

Loei caminos son elemento importandsimo de enriqueci- 
miento y de progreso. Rtjemonoa en New &k, poblacioncita 
insignificante hasta el siglo XVIIi, y que despues, en menos 
de cien anos ha llegado a albergair cara  de cuatro mjilmes 
de habitantes. e;spontaneo este admirable pmgmm? No, 
se debe a la diiigencia economica de los hombres, quienes a 
principios del siglo pasado vieron la conveniencia de hacer 
una via fluvial que conectam el rio Hudson, que bana la ciw 
dad, con el lago Ene. el cual esta unido a todos los demh la- 
gos del ~orte'de los Estados Unidos Natudmente, con esta 
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via •’iuvial, la mas h t a  de todas, una inmensa extension de 
territorio, de muiares de millas de extension, se hizo tributa- 
ria de New York, y aumento prodigiosamente su produccion, 
ya que por el puerto de la ciudad atlantica @a ofrecer sus 
frutos al mercado universal. Desde que toda la mgi6n de los 
lagoa tuvo como m i n o  natural a New York, dicha region 
centuplico sus riquezas y la ciudad favorecida por la via se hi- 
zo la segunda de la tierra 

Aqui mismo hemm visto la potencia civiuzadora y progre& 
ta de un camino. El femxmii de la bahia de Samana a L .  Ve 
ga, no solo ha desam,llado una pequena poblaci6n en caua 
una de sus estaciones intermedias, sino que en el exirano de 
la bahia meo la ciudad de Sanchez, y ha mmdormado a Ln Ve- 
ga de tai modo que quien dejo de verla ha diez anos, y la ve 
ahora, no la conoceria, segun ata de mejorada y agrandada. 
Con el ferrocarril de Puerto Plata a Santiago ha sucedido 

otro tanto. Ha nacido h pobiacion de Bajabonico, ya mas 
gran& que la de Altamira, a pesar de que esta data & h con- 
quista, nacio tambien Las iagunas; a Altamira se le ha - 
gado el barrio de la P i e  Santiago se ha extiendido por te- 
rrenos que anta no estaban poblados; y aun Puerto Plata, 
aunque ha perdido todo el trafico que se hace por Sanchez, 
ha crecido al extremo de no caber en sus antiguos limites. 
Dondequiera que se abre un buen camino acude la gente 

y se establece, y la pletora de riquezas se amontona en el ex- 
bwao de la via. La riqueza & un camino se puede calcular en 
Puerto Plata por un solo capituio de sus necesidades. Aqui 
hay seis mil habitantes o poco menoer. Se puede establecer 
que gastan diariamente mil cajones de carbon, En tiempo de 
seca cuatan $2uO nacionales a lo sumo. En cuanto llueve al- 
go y los catniuo8 se ponen resbalo605 o atacan, cuestan los 
1,000 cajones $500, sin que ello sea ventaja para los carbone- 
ros, pues las bestias en que traen los sacos en la estaci6n Ilu- 
viosa se estropean o se ie o se mueren. La mismo sucede 
con todas las provisiones criollas. Escasean y se encarecen en 
cuanto ilueve aunque l a  campos estkn repletos de eUas. 



La construccion de caminos tiene otra ventaja de actuali- 
dad. El trabajo que hay en la Republica no alcanza para todos 
1- habitantes. Con obras publicas, el gobierno ocuparia w 
das las manos ociosas que se encuentran en el pais, y en caso 
de perturbacion del orden publico no tendria que hacer mas 
que armar a sus jornaleros para disponer de algunos miles de 
soldados, como acontecio a Guzman Blanco en Venezuela. 
Con cllas destrozo las primeras revoluciones, pues los jorna- 
leros defendian el orden con el interes con que se lucha por 
el modus Mvendi. 
I a  caminos ofrecen la enorme ventaja de que son inver- 

siones de capitai reproductoms. Se toma, par ejemplo, dine- 
ro prestado al 12 por ciento anual, para hacerlos, y el camino 
rinde un pmecha de 24 6 de 36 por ciento sobre el capital 
invertido; provecho que crece toda los anos en una propor- 
cion asombrosa, pues solo el vaior que adquieren algunos te- 
rrenos supera toda la riqueza existente en el trayecto antes de 
la construccion de la via. Vease la ciudad de Sanchez, cuyos 
teenos se podia adquirirlos por menos de cien pesos antes 
de existir el ferrocarril. Hoy, el area de la poblacion vale mas 
que todos los terrenos que median entre ella y La Vega. Es de- 
cir, centenares de miles de pesos. 

No hay mas que calcular lo que cuesta sofocar revoluciones 
para convencerse de que a ningun sacrilicio deben volverle la 
espalda siempre que sea para construir caminos, que son los 
principales mantenedores de la paz, por su doble condicih 
de agentes economicos y de agentes estrategicos. Ellos impi- 
den las revoluciones dandole de comer a todo el mundo; y si 
a pesar de ellos la sedicion estalla, ellos ofrecen el medio mas 
rapido y seguro de descargar golpes contundentes sobre el al- 
zamiento. ~Caminos, caminos si queremos civilizacion y paz! 
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En mi arti.'culo anterior me referi a la necesidad de cons- 
truir caminos, e indique resumidamente los medios de obte- 
ner los valores para emprender ese tiabajo. Hoy me referire 
a otra necesidad apremiante: la necesidad, no ya de fomentar, 
sino de crear la agricultura nacional. 
Ia agricultura, tal como se encuentra hoy en los pueblos ci- 

vilizados, es el fruto de miles de anos de practica y de estudio. 
El campesino de hoy ha inventado poca cosa Ha recogida el 
beneficio de series de okrvacioncs superpuestas sobre infi- 
nitas series anteriores, favor de que no goza nuestro campesi- 
no, escaso de inteligencia, y sin precedentes agricolas que 
aprovechar para brujula de sus procedimientos. 
Hay que ensenarle, que hacerle poseedor de ese tesoro que 

ha reunido la civilizacion de los pueblos antiguos; para que 
pueda hacer rendir riqueza a esa tierra fertil que poseemos. 
La gente superficial atribuye toda el atrasa de nuestra agricul- 
tura a la falta de Csedito Agricola. se preguntan, va a 
prosperar el cultivo, si el capitalista que fia a cualquier trone- 
ra dos mii pesos de arenques, arroz y bacalao, no le a- ni 
un centavo al pobre agricultor, que tiene quinientas tareas en 
condicion de siembd Hombre, pues por una mon muy sen- 
cilla. Porque el tronera ese, tronera y todo, es algo comercian- 
te; mientras que el sembmdor ese sabra hacer muchas c m ,  
menos agriculhira. En la siembra no realiza sino un juego de 
azar. Riega la semilla, y como no conoce la Naturaie~a ni los 
d i o s  de dirigirla, si viene propicia nace la planta, si no, no 
nace mas que yerba mala, y todo el trabaja y todo el capital a 
penas sirven para pasto de unas cuantas reses. 

Es necesario que, ya sea costeado por suscripcion popular, 
ya por los Ayuntamientos, ya por el gobierno, creando un 
nuevo impuesto, se funde en cada provincia y en cada distri- 
to una escuela practica de agricultura, por lo menos. Para 



ellas no se admitirian, sino que se reclutarian cn cada secci6n 
alumnos inwrnw que hicieran un curso de das anos en la e+ 
cuela, a fin de que aprendieran bien las operaciones agriw 
las del ano entero, y repsmm a la seccion nutridos ya con 
las reglas del arte, a ser propagandistas de la nueva vida y & 
los metodos adelantados para sostenerla. 
Entonces -a, como espontaneo, el d t n  agkola p 

ra el dinero que se prestara a los agricultores. Actualmente 
pueden ofrecer sus ten-enus; pero, {quien TI sobre  os 
que, si acaso encuentran comp~ador cs a precios rididamen- 
te bajos? La garantia actua dei agricultor pobre no pucde fin- 
carse en terrenos que no valen, ni en dinero que no time, ai- 
no en sus conocimientos que inspiren fe al prestamista. 

Con circulares, con ordenes mas o menos sereras no se 
puede lograr gran cosa en agricultursL Que se siembre de tal 
o cual manera el tabaco. %kn, y yo que S& de eso" 4iira el e 
ailm campesino, y seguira su mina de siempre. 

Hay otra clase de medidas mas modestas, que podrian 
acometer de una vez los principales ayuntamientos de la Re 
publica. Ellas se refieren al fomento de nuevas produccie 
nes. Por ejemplo, el trigo no9 cuesta mas de un millon de 
pesos todos 10s anos, que pagamos al Norte de America. Sin 
embargo, el trigo, en nuestra latitud, se producc perfec* 
mente desde los 500 hasta los 2,000 metros de altura sobre 
el nivel del mar. Corno lo sabe todo el que ve un mapa de la 
Republica, mas de la decima parte de nuestro territorio se 
encuentra a esa elevacion. Si un ayuntamiento, como el & 
Puerto Plata, en cuya jurisdicci6n hay muchos terrenos ade- 
cuados ofreciera contratas de compra de higa producido en 
la Comun, a seis pesos oro el quintal, no faltarian varios 
pitalistas que emprendieran la siembra, y el ayuntamiento 
montaria un molino para producir harina. Nada ganaria, 
porque la obra es de fomento y no de g-anancia., pero a los 
pocos anos produciriamos harina para todo el distrito y, en 
ese renglhn, nos independizmiamos del extranjero con pal- 
pable benefxio para el pais. 
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Obra produccion podria fomentar un Ayuntamiento como 
el de Puerto Plata. Se puede calcular que aqui hay mas de 
cien mil arboles de daguilla, de jaguei, de jamo, de higo cima- 
rron, de buen pan y de palo de leche, pnductores todos de 
mucho tan blanco y tan elastico como d de Cear-d. Si el ayun- 
tamiento sacara a remate la provision de un quintal de cau- 
cho de cada clase de esos arboles, a un rn5xhurn de cien pe- 
sas el quintal, quedaria demostrado que es facil esa produc- 
cion; y con una perdida de cincuenta pesos haria nacer el 
ayuntamiento una pujante produc~iOn, que comenzaria por 
rendir noventa mil pesos oro al  ano, valor de las cien mil li- 
bras de aucho que actualmente pueden ser producidas aqui, 
suponiendo que cada arbol solo prodwm una libra. 
Lo que dejo dicho del trigo y del caucho puede ser aplica- 

do, con algunas mudifimciunes, a la produccion de &, de 
-4, & papas, de cebollas, de ajos, etc. Nosotros sembramos 
un maiz que, a lo sumo, produce dos mazorcas por mata. En 
los Estados Unidos hay variedades, aclirnatables aqui, que 
proliuctn mtro ll~a~orcas grandes en cada tallo. La prriduc- 
cibn de arroz puede ser desarrollada hasta cubrir todo el con- 
sumo de la Repfiblia. Papas pueden ser introducidas h pri- 
mitiva del Peru, de masa amarilla, a la cual llaman yema 
de h u m ,  que tiene mejor sabor que todos los demas vegeta- 
les; y h HiEntGT i-m, de Alemania, tan grande y tan p r e  
Eca que, en unos ensayos que presencie en Venezuela rin- 
dieron las matas mas de una arroba de tuberculos cada una. 
Respecto a cebollas, todo el mundo cn la capital sabe la cose- 
cha tan remuneradora que cogieron alla. separad.amente, los 
senores Olivo y Pou con semillas de Cariaxias. 

La cuestion es bugmr cerca, k o  y perros y entonces com- 
prar las vacas de la economia politica, desentendiendose & 
la politica a secas. 

Que trabajen juntos el mMco y el loquero y pronto ten- 
dremos este manicomio convertido en una prospera ikctda, 
lista a convertirse en una Kepublica civilizada y por lo mismo 
liberal. 



En otros he expresado lo que creo Util en eniaria. 
Hay que establecer juntas de adimatacion, traer semenda de 
razas finas y hacer castrar todos los jrracionallcs machos del pais, 
hasta que se creen las buenas razas, productivas cada una en su 
eqechlidad. Toros de matadero que al ano pesen 1,800 lib- 
vacas de leche que rindan cincuenta botieilas al dia, caballos de 
silka, de tiro rapido y de tiro pesado; asno5 dcl Poiton y & Ma- 
Iiorca; cerdm ingleses de 3/4 de sangre china, p~~~ y mgor- 
dado- que a los ocho meses esten listos para el mamkq e 
bras & leche, productoras de diez botellas diarias; cabiras de An- 
gola, que producen & 5 a 10 libras & lana sedoga; mjos de la- 
nayrrvejmdecanie,que~luuatniaesm~~'a;yartiesdec~ 
rral a m o  las Crenecoeur y Dorbg, que a los cuatro meses de 
nacidas p m n  sicte libras, o como las holandesas y las Cummck, 
que rinden hasta 200 huevos de una sola postura 

Cuando nuestra pecuaria se ocupe exclusiva, o siquiera 
principalmente en esa razas, sera una verdadera riqueza, y, 
ademi, una riqueza adquirida a poca costa, pues ya indique 
como podian obtenerse facilmente 10s recursos para operar 
esta evolucion en nuestras crianzas. 
Con las juntas de aciimatacion y las escuelas de agricultum 

practica en menos de cinco anos de buen funcionamiento 
cambiaria la faz de nuestros campos, reemplazando la abun- 
dancia a la miseria, y el espiritu conservador al espiritu levan- 
tisco y revolucionario. La carne y el platano regenerarian 
nuestros campos, cambiando la sangre pobre y paludo= por 
sangre rica en globulos rojos, animadora dc organismos vigt~ 
rosos, dotados de una vitalidad y de una inteligencia mpaces 
de darle buenos empujones al m o  del progreso. 

El problema, en la generalidad de la Republica, es fisiol6 
gico y economico. Estamos, y dispensemese el usar palabras 
de ciencias que no he estudiado con especialidad, frente a un 
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caso de patok6a uicial, causado por la mala direccion e c e  
nomica secular. FA caso de patologia porque lo que hay es de- 
generacion organica causada por la tendencia natiiral de la 
raza, precipitada por una nutricion insuficiente. Se ha produ- 
cido un desequilibrio en el organismo de cada dominicano 
por esa causa. 

El medico tiene que ser, en este caso, economista. La medi- 
cina no esta cn las farmacias. Es simplemente un rkgirnen hi- 
gienico que solo la economia poiitica puede ponernos en ap- 
titud de seguirlo. Producir riqurxa para recobrar, invirtiendo- 
la, el equilibrio de nuestros organismos, es cuanto tenernos 
que hacer, y a la autoridad le corresponde trazar el tratamien- 
to y ser asi cl medico; y velar por la conservacion del orden 
piiblico y ser asi el loquero que sujete a los clientes del b i -  
cornio hasta que recobren la razon. 

Yo he visto medicos muy buenos recetar a enfermos pobres 
un regimen higienico muy caro, y cuando la familia del infe- 
liz paciente se lamentaba de la imposibilidad de levantarlo de 
la cama, por falta de dinero para el tratamiento, me daban ga- 
nas de decirle al medico: 

-Doctor, usted se ha olvidado de rccctarle al enfermo el 
primer articulo de higiene. 
-<Y cual es? -me habria contestado con asombro. 
-Hombre, veinte o treinta mil. pesos oro. Sin eso no hay re- 

gimen posible. 
Por eso fio todo el porvenir del pais a la produccion de ri- 

queza. EIay que suprimir lo imposible, cn materia de sacnn- 
cios, para llegar a la prosperidad cconamica del pais, base de 
todas las demas prosperidades. 

Curarlo con politia, curarlo con criteriojm'dico es inten- 
tar una locura. Hay que curarlo con pan y tajos de carne, si se 
quiere ver sobre sus pies algun dia este Iazaro de las naciones. 

U t i n  Diah, 
17,26 y 27 de enero; 

4,6,9,14,16,18 y 20 de febrero de 1903. 





Asun tos economicos 

El ahorro es bueno; pero mejor es el aumento de produc- 
u6n y & riqueza, que n a  permite gozar ampiiamente de la 
vida y nos aleja de los escollos de que esta sembrado el cami- 
no del ahorro. 

En ninguna pam del mundo hay otroer problemas que los 
pmMemas economic08. Ellos se visten de poliiicos, de d e s ,  
& cientincoq pero a la posme se les rae el traje y ve uno c b  
mente la piel economica Aqui nos hemos creido mucho tien 
po estar frente a problemas poiiticos y aun *, pem hoy 
nadie m engana: tab lo conocen: el problema es economico. 
Lo hemos conocido cuando ya estaba encima, y no hay 

tiempo que perder para resolverlo. Hay que afrontarlo inme 
diatamente, haciendo de una vez lo que debimos hacer en un 
espacio dilatado. Es preciso mear riqueza a todo trance, aun- 
que parezca que al comenzar nos imponemos nuevos saffifi- 
cicis. Estamos perdidos por di-, mientras que comprometien- 
donos por mil las probabilidades de perdida y de salvacion se 
equilibran. Pues comprometamonos por mil, y quedenos asi, 
m el caso & mal exito, la seguridad de que hicimoe todo lo 
pib1e por regenerama 

Ahora dizque sera reformada la Constitucion. Optaria por- 
que ea ella se estableciera que los dominicanois nos reunimos 



en nacion principalmente con un fin economico; y que e- 
guida, aunque sea empenando el porvenir, comencemos a 
fundar escuelas de agricuitura, a hacer caminm y a fomentar 
la wpecuaria. 

Por lo pronto, aqui hay que establecer nuevos cultivos E 
muneradmes, con la iniciativa y la proteccion del Gobierno. 
Senalaremos en primer termino el caucho. Achialmwk 

la libra de esa goma vale de 50 a 90 cts. Y lejos de bajar tie 
ne tendencia al alza, porque la producciim es muy inferior 
al consumo. 

El gobierno deberia establecer primas sobre la siembra y la 
c m  del laucho. Decretar que todm los terrenos del Esta- 
do pueden ser ocupad(w librianen~ para esa siembra, pw 
diendo optar el sembrador al titulo de propiedad en un ti- 
po senalado. 

hprimaspodn'an serasi: 
Par cada cien matas de caucho, sembradasi dentro de loa re- 

glas del arte, en tememos apropiaaos a ese cultivo, dia pesos 
oro al c u m p b  d primer auo de la siembra; y otrog diez p 
s m  cuando las plantas arvieran cuatro anos si se encontraban 
en buen estado de cultivo y deswroilo. 

P o r c a d a q u i n t a i d e c a u c h o q u e ~ e ~ e l ~  
dor tendria derecho a dos peaos oro de prima. 

Toda estos m como no habria ekctivo en caja para ha 
cerlos, se verincarian en Vaes acepables en el pago del 25 
por ciento de los derechos de importaciGn; y las franquicias y 
la protecaon ya indicaaas se garantizarEan por un termino de 
diez anos cuando menas. 

Si alavez que se decreia esto se comkionaalosrepresen- 
tanta de la Republica en el exterior para que hagan activa 
ppaganda en la prerisa, y pnicuriw mkbrar contratus con 
1- capitaustas para que empmmdan siembras de caucho en la 
Repubiica, al cabo de diez anos tendremm aiguna millones 
de arbol- de caucho m el pais, m pdkcta produmion, que 
representaran una riqueza imponible innaitamente mayor 
que los sacrinios makxios por el gobierno para fomentarla. 



EXWiUS DISPERSOS (TOMO X: 18961908) 

Otro cultivo que debe iniciar y fomentar el Gobierno es el 
de rrigo. Las tierras h .  dcl litoral, excesivamente calidas, no 
son propias para este cultivo entre los tropiccw, Pero tenemos 
una caiatidad considerable de altiplanicies donde el trigo 
prcqlemh como en su tierra origina& 'lFa eil h decada del 
70 se hicieron ensayos en Altamira, comun de Puerto Plata, y 
dieron excelentes resultados. De ellos no se derivo provecho 
alguno porque las revoluciones y desordenes que se sucedie 
ron entonccs alejaron el capital, y los pobres campesinos que 
hicieron u observan,n el experimenm no tmhn medios de 
adquirir molinm ni ningun otro instrumento de los necesa- 
rios para explotar la nueva industria. 
L a  timas aim de Altamira estan, mas o menos, a quinien- 

tos metros de aItura sobre el nivel del mar, con lo que queda 
demamio que aqui hay centenares de leguas cuadradas de 
terrenos dedicables al cultiwi de w. 

En Venezuela lo hemos visto prosperar entre los 800 y 
1,000 metros de alaira, produciendowl en cafltidades consi- 
derables para proveer todo el Estado de los Andes, y las tic- 
rras fronterizas de Colombia. La altura requerida en Venezue- 
la es algo mayor que la necesaria aqui, porque como csa Re- 
publica ata diez o docc grados m h  pn5Kima al Ecuador que 
nosotros, el caior es mas grande y se nccesita mayor elevacion 
para obtener la c..escUra que quiere la planta de trigo para 
producir lucrativamente. 
Ei Gobierno podrZa iniciar el fomento del cultivcr de trigo 

contratando con un capitalista extranjero cl establecimiento 
de una finca de ese grano y comprometiendose a comprarle, 
durante diez anos, la harina que produjera, a un 25 %, cuan- 
do menos de ganancia sobre el capital invertido. Garantizae- 
do ese provecho, 1- capitalistas Ilovcrian, porque en los pai- 
ses adelantados es muy dificil colocar dinero con tanto p m  
vecho, no habiendo casi industria o empresa alguna que lo 
pduzca. 



Por o- parte, d Gobierno no haria maincio alguno para 
garantizar esc rendimiento del capital invertido. El trigo aqui, 
plantado de quinientwi a mil metros sobre el nivcl del m, 
produce tanto como cn la zona templada, y se ahorraxia los 
gastos de flete y el pago de dcrechw de importacion, a la vez 
que encontraria braceros practicos e inteligentes en su culti- 
vo, pues a esa altura no hay pgiudiio ni fiebre amarilla, y los 
europeos y norteamericanos vendrian a trabajar sin temor a 
esos lugares. Le quedaria al Gobierna un margen enorme pu+ 
ra pagar la prhm todo lo que va del fnfimo costo de produc- 
cr6n en el al precio de venta de h harina importada, que 
seria una diferencia de seis a siete pesos oro por quintal. 
Con eso se daria OCUPQCiOn el a milhra de brams, y de- 

jariamos de ser tributarios del extranjero por millones de pe 
sos que al ano se invierten en el consumo de harina de trigo. 



Sobre moneda nacional 

ia moneda nacionai de p h q  quc ha sido origen de tantos 
trastornos y mo~cac iones  puede, ahora, ser fuente de aiivio 
y preparar d camino para trascendentales mejoras. 
Ei pais es acaialmenue inhabitable para quien no sea domini- 

a n o  o no este habituado a los incon-m y conimmmtidos 
conqueaquisetropieza.Nohay~os,no haydiciente- 
bajo ni haante produccion, no hay higiene, no hay buena m e  
neda; y es mcncster que uno este material, absohitunente mal 
mmlasaparstquesb--aunamuidesmnMnes. 

Uno de los medios accidentales que se puede intentar ah* 
ra para ir mcjomndo la situacion es acunar moneda dc bue- 
na plata, en una cantidad limitada 
Ia Repubiict tiene, m& o menas, 500,000 habitantes. Se 

puede dictar una Lq. autorizando al Ejecutivo a hacer acunar 
moneda de piafa a i-win de cinco pesoar por habiiante, lo que 
mjaria un total de $2,500,,000. limitando la suma a esa c i h  
el g o k o  ganada la outidad & $l,ZW,OOO, pues la pasta de 
plata cuesta en la proporQOn de menos de 8 par 16, en que cir- 
cula 12i moneda & piaia respecto a h unidad de oro, en los pai- 
m donde h acunacion es l i d d a ,  es de&, donde h moneda 
&pktaesun~ode~bionaciodyno~nmimtociii,~ 
mo en Mejico y otros paises de acunacion iEiniikrda 

Se compra, pues; la plata con que se hace un peso, por m e  
nos de medio peso. Los gastos de acunacion se pagan gene 



ralmente, con la ganancia que proporciona la aleacion de 10 
por ciento de cobre que se lc pone a la moneda buena, como 
lo hacen cn l a  Estados Unida y en Mejico. Quedan algo mas 
dc cincuenta centavm de beneficio en cada p, 109 d e s  
son repmentados por h garaniia del gobierno y por la acep 
tacion de la moneda en el pago de impuestos y por el curso 
fonoso, operaciones en las d e s  se invierte ai ano mayor su- 
ma que los $2,500,000 de la caaiSi6111 total, 
Lm $1,500,000 de ganancia que resulta al gobierno en la 

emision, lo destinarla integro al fomento. En primer termino 
una red de caminos que abraviese el territorio, y hego las me- 
didas necesarias para el deszu~o110 de la agriadaira, de la pe 
cuaria, de la industria y del com&o. 
Es indispensable mejorar la moneda, porque aunque se 

be que mda peso nacional vale un franco oro, el nombre in- 
fluye en la imaginacion de la gente y determina una baja sen- 
sible en los d o s ,  asi como innnitas contrariedades para ha- 
cer pagos en el extranjero. 

La o p e d 6 n  se recomienda por si sola, porque nosotros 
necesitamos inmigracion y nadie puede convidar gente a su 
casa si antes no la limpia y enciende los fqones. La mone- 
da nacional es un espanta-extranjems. Le habla usted a un 
espanol para que venga a la Repiiblica, y le pondera las tie 
rras, el clima, las aguas, cuanto hay y cuanto no hay cn 
nuestra tierra. 

-Bueno, -dice el espanol- que jornales se ganan alla? 
-Dos pesos diarios -responde usted muy serio. 
FA hombre entusiasmado, replica: 

-Hombre -responde usted- para cambiarlos en oro se r e  
ducen a cuarenta ceint;rvos. 

-Amigo +atesta el espanoL. Quedese con su tierra. En el 
Norte yen el Sur de America pagan un peso oro,ymas, por 
dia de trabajo. 

Acunar buena moneda de plata aqui se recomienda por 
muchos conceptoei. 
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En primer lugar, como he dicho, de la operacion resulta un 
b e n a o  $1,250.000, aplicables al Fomento del p's. 

2do. la estabiiidad del valor con que se emita la moneda 
buena, queda asegurada por su hmhdn  

* .  & acu&&n, como 
lo he visto practicamente en Venezueia; por el curso fonoso, 
por la aceptacibn en pago de impuestos, y por la garantia del 
gobierno. 
Sro. El tipo & los salarios subira algo, hasta equilibrarse 

bien con las verdaderas necesidades del jornalero, 
4to. La imnigmion seria posible, pues el janialem ganaria, 

por su &jo, mas que en su pais, y recibiria en pago, un sig 
no de cambio circulante, sin depreciacion, en todo el mundo. 
Bien se que el pueblo dominicano mira con pavor toda 

operacion monetaria del gobierno; pero es porque todas las 
que aqui se han realizado carecian de fundamento por faita 
& buena garantia. 
P m ,  tras de los -05 apuntados, pesa sobre nosotros 

una seria amenaza con el actual sistema monetario. La moneda 
nacional existente, s610 airvie para el menudeo interior. Para m 
da operacion de cambio importante, nos Mtemos de la monda 
~ c a n a , y l a p h ~ d e e s e p a i s p u e d e c a u ~ a r n ~ ~ m d a n o p r  
que el que nos tmjo la moneda mejicana Como se sabe, la opi- 
nion ptiblb en 1- Estados Unidos se divide, cn cuestiones m* 
neidas, en partidarios del oro y parlidario8 de la libre a d b  
cion de la plaFa Hasta ahora han triunfado los primeros que 
son los republican-. Pero nadie puede mqmnder del pomnir. 
Jloaidospactichsondiguaiesenfuerrasyunaelecciono,si 
sequiere,lasbolasoelpunal&un~puedenreducir 
el valor del peso americano de plata, que ahora hasta entierxan 
nudms camp"noes como riqueza invariable, a menos de cin- 
c u e n m ~ ~ o r o , c o s a q u e , e n ~ c a s o , p o d r i a ~  
conunaemisiondebuenaplatado~ 

IistanBa&, 
23 de febrero de 1905. 





La diplomacia 

Si la diplomacia es una ciencia dincil y delicadisima en los 
paises fuertes, en los debiies y atrasados como el nuestro re- 
quiere muchisimo mas tacto y esfumo del ingenio. Hay que 
meterle todo el cerebro. 

(Que es lo que tiene que hacer una gran potencia para ob- 
tener algo & una menoei fuerte? 

Decir lo que quiere. Raras veces tiene que pasar a mayores, 
pues hay pocos gobiernos quijotes. Casi toda saben que un 
canon es mejor argumento que una escopeta o una lanza 

En cambio, es lo que tiene que hacer un pueblo de- 
bil cuando tiene que vivir entre los fuertes? 

Ha de ser pulga y abeja a la vez. Tener habiiidad extraordi- 
naria para evitar todos los peligros, y ser tan laborioso e inte 
ligente que en todos los festines tenga un plato. 

Hasta ahora nuestra diplomacia, si bien habil y mitisima 
en determinadas ocasiones, ha ido, por lo general, un traba- 
jo por amor al arte, por la obtencion & iriunfbs exclusiva- 
mente diplomatic~ dandole la espaida al alma de h cesa: al 
fruto economico de la negociacion diplomatica. 

&tamos en condiciones especialisirnas para lograr que 
nuestras relaciones economicas con Haiti sean notablemente 
favorables a nosotros, por el lado economico; y dejamos, sin 
embargo, que resulten minosas para nuestra Contera. 



De loa Estados Unidos ningun provecho excepcional deri- 
vamos y, no obtante, ahi esta nuestra salvacion politica y 
nuestra dvacion economica. 

Nmmos podemos obtener de los Estados IJnidos, en pri- 
mer lugar, que garanticen, por siempre, nuestra absoluta in- 
dependencia; y, en segundo lugar, que nos otorguen, a titulo 
de reciprocidad, ventajas econ6rnicas tales que nos encon- 
mos favorecidos aun al lado de Puerto Rico, que hoy forma 
parte de la Republica scptentriond. 
Para ello solo necesita nuestra diplomacia sep'ararse por 

completo del sentimentalismo. IA politica, asi como la diplo- 
macia, no debe de ser sentimental. En elia no se debaten si- 
no intcreses, y aunque los intereses moraie merecen mas 
atencion y mas carino que 1- materiales, &lo estos alimentan 
y mantienen a aquellos. 

Somos latanos, es verdad. Pero la agrupacion de iatinos S& 
lo es para lograr la perduracion dc los pueblos y & las ideas 
latinas. Es decir, como todas las agrupaciones es una agrupa 
cion de intereses. Ahora, veamos dentro de nosotros mismos 
y veamos en torno, y preguntemonos: $ste pueblo latinode 
minicano tiene garantizados sus intcmses latinos y de otros 
generos dentro de la agrupacion latina? los latinos, 
por ahom, en disposicion y en aptitud de salvarnos? Si hay 
uno que pueda dar una contestacion afirmativa, que la prue- 
be, que la demuestre, y yo sere el primero en gritar: "Mueran 
los sajonefi!   del en da est sajonial* Pero mucho me temo que 
quede en pie la duda; que se demuestre que en el momento 
actual el amo del mundo no es el latino, sino el sapn, y que 
nosotros no estamos bien  tizad dos agarrandonos con las 
rnanas y con el c o d n  a la cxlsena latina. 

Somos primos de loa latinos de Sur America; pera dice 
un r&h: "4 @iin ts tu hermano? Tu mino nras cmanon. Y el 
vecino ese es sajon, y es tan fuerte y poderoso que sena p c  
lea de tigre y de burro la que echariamos con el. Estan, 
pues, nuestros intereses, latinos y todo como son, mejor 
resguardados a la sombra de los g a h  que en una Confe 
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deracion latina, aunque en ella entrara la latinidad del Vie- 
jo Mundo. 

Una alianza ofensiva y defensiva con los Estados Unidos 
(y ella no seria dificil, ya que nos aseguran que el almiran- 
te Dewey, en las maniobm navales de Puerto Rico va a pr* 
bar que la escuadra de su pais necesita punto de apoyo en 
Santo Domingo) seria, en primer lugar, la mas solida garan- 
tia de la perduracion de nuestra independencia, que es 
nuestro primer interes latino, y luego nos pondria en apti- 
tud de rcsolvcr dc golpe los dos problemas mas impartan- 
tea del pais: la cucstion del limite y la cuestion economica; 
o al menos desprcocuparnos de ellos durante el tiempa que 
necesitamos para crear riqueza y salir de la semi-barbarie 
en que vivimos. 

Yo ya voy saliendo de la juventud, y como dicen que *loro 
viejo no aprende a hablar", no sal& de mis costumbres ni & 
mis amores. Adoro mi lengua latina a tal punto, que no pue 
do vivir sino donde la diera el caso de que, muerto yo, mis hi- 
jos fueran al cementerio y no pudieran leer mi lapida porque 
ya no conocieran la hermosa lengua de Cervantcs, creo que 
las pestes e interjecciones que yo soltara de ultratumba ha- 
bian de oirse en -te picaro mundo. Y lo mismo mc sucederia 
si llegasc un 27 de Febrero o un 16 de Agosto, sin que ese 
pueblo, ebrio de entusiasmo, no los celebrase. Pero no veo la 
conservacion de esos dos tesoros, la lengua y la naciunalidad, 
wgura& sino con la asociacion a quien de otra m e r a  
dria quitanoalo~. 

En esto de Santo Domingo y de los Estados Unidos siempre 
se me fqpm el caso dc un propietario de una casa a quien un 
vecino poderoso le t f i j m  *Alquiieme su casa, o alquileme si- 
quiera el derecho a guarecerme en ella cuando la necesite. Si 
no, le doy a usted dtw patatias y se la quito. Escoja usted entre 
recibir treinta pesos al mes, conservando la propiedad, o per- 
der los mima pcsm y la casa? 

La diplomacia dominicana es quien tiene que resolver el 
problema inspirandose, no en hueros sentimentalismos, sino 



en los legitimos intereses de la Republicx su independencia, 
su progreso, su cultura completa. 

f i t h l b i 0 ,  
25 de febrero de 1903. 



Terrenos para inmigrantes 

Nosotros nccaitamos que se nos inyecte sangre, si no nue 
M, vieja y buena, cn las venas del organismo nacional. 

Necesitamos una renovacion efectuada con elementos ~ s -  

cos y catalanes, de Espana; con montaneses del Norte de Im 
lia; con franceses bretones; con ingleses, con alemanes, con 
emdinavos, parid que esta sangre nuestra, arruinada con el 
paludismo y con el calor del tropico, de un salto y adquiera su 
resorte la fuerza de los pueblos del Norte de la tierra. 
Pero, a mas de las medidas preliminares que hemos indica- 

do, se impone otra, especial para la buena inmigracion. Es de 
todo punto indispensable que la preceda d catastro nacimal, 
p ~ f a  que el gobierno sepa de que tierras puede disponer y es- 
coja entre ellas las m k  adecuadas a los inmigrantes. 
.%n necesarias las medidas preliminares de progreso, por- 

que si no, fracasaria desde un principio toda tentativa. Se sa- 
be que en ningun pais se puede abrir nuevos irahajos sino en 
relacion al capital disponible para ellos. Si aqui inmigran ah* 
ra mil braceros, sin capital alguno mas que sus brazos y sus c* 
nocimientos p&ticos. es cosa segura que antes del mes hay 
que abrir suscripciones para reembarcarlos, porque para esa 
fecha estaran muriendose de hambre. En San Frnncisco de 
CaIifornia se ha establecido un club llamado del Millmi, por- 
que su objeto es hacer que la poblacion de la ciudad suba a 
esa cifra El club hace esfuerzos extraordinarios por atraer in- 



migracion; pcio no solicita un solo jornalero. Se limita a 
atraer capitaustas, porque calcula que tras cada millar de p e  
sos vendran a l p m  bracenis a realizar cl trahajo que aque- 
iios paguen. 
Despues de esta razon economica hay que atender a otra 

hii6nia para que la inmipci6n setentrional se aclimate en 
nuestro suelo. Salvo raras excepcicineq todo septentcional es- 
tablecido aqui al nivel del mar, o sea en los llanos de la costa, 
es elemento muerto, o elemento inutilizado. El paludismo, la 
fiebre amarilla, o simplcmente el calor, acabaran con el. 

Al europeo o al norteamexicaa~ hay que establecerlo, 
que sea elemento util y durable, m idtiplanicies cuya altura 
este encermda entre estos dos extremoex 500 y 2,000 me-. 
S610 ahi encuentra un dima parecido ai dc su parria, esta in- 
mune & las enfermedades del tropico, y puede dedicarse a 
los cultivos a que esti acostumbrado. 
Con el cutustm nacional, que podria reglamentame conce- 

diendo en propiedad a los dominicanos las tierras del Estado 
que actuahente ocupan, el gobierno ve& si las restantes le 
alcanzan, o si tienc que comprar mas tierras elevadas para 
destinarlas a colonias de inmigrantes. 
A cada familia se le asignarian las areas necesarias para un 

cultivo, y se le daria un rancho, semillas, racion por seis meses, 
con la cual podn'an sostenexse hasta la de las cosechas, 

Por supuesto, para aspicar a la condicion dc inmigrante 
con esas ventajas habria de exigirse una salud completa en to- 
da la familia, una talla minima de seis pies o poco menos en 
los adultos, y certificados, de buena conducta obtenidos, y 
controlada su v d d a d ,  en el pais de origem. 

Otra clase de inmigrantes para la costa y 1- terrenos bajcw 
podria obtenerse entre los campesinos del intcrior & heno 
Rico, gente recomendable por su conducta y por la superiori- 
dad de sus conocimientos agn'colas y pecuarios, con respecto 
a nuestros iabradores. 

Ihpiando la casa y preparando bien la habitacion que se 
les datina, se puede ob&mer cuantos huespedes se d- La 
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quc si hay que atender cs a que sean un buen elemento ece 
nomico por todos lados, es decir, que sean fuertes, laboriosos, 
honrados e inteligexites; porque para degeneracion sobrado 
tenemos con la de cma. 

Iiay que hacer sacrificios por amrlos, pero a los buenos 
solamente. Sus hijos han de ser ciudadanos dominicanos, y es 
pmim que d t e n  superiores, que ya hay bastante &rnus- 
china 





Educacion fisica. 
Escuelas de Artes y Oficios. 
Escuelas de Agricultura Practica 

La instruccion publica necesita una reforma radicai, no en 
teoria, sino en el -no de la practica. 
Hasta ahora la educacion, salvo y fugaces excepcie 

nes, ha sido simplemente intelectual. Se ha atribuido toda im- 
portancia al contenido, y ha quedado en cl abandono y d des- 
cuido mas lamentable el continente. Me ha parecido eso 
siempre igual locura que la de quien encerrara pepitas de oro 
en un Casco & vidrio muy delgado. En cuanto se agita el fras- 
co, las pepitas 1 0  rompen y se pierden. Aqui lo que hay de ca- 
& cosa es poco; pero, visitese el manicomio y se vera que por- 
centaje arroja en el el eIemento intelectual. Uwa porcion de 
j6venes estudiosos; pero que desde gendones atras habian 
descuidado ellos y sus antep~s;idoei la alimentacion y la educa- 
cion fisica, ocupan las celdas de la casa de locas. Sueltos se en- 
cuentra un gran numero de intelectuales desequilibrados: in- 
dividuos comprables a una *ata llena de buenas v e b ,  pe- 
ro sin timon, que tarde o temprano tiene que encallar, o que 
encontrarse sin provisiones mar adentro. Saben muchisima 
ciencia; pero carecen del arte del wivir, no tienen brujula y 
marchan por el mundo ignorando la maxima de un lugar pa- 
ra cada cosa y Cada cosa en su lugar. Es que les ha faltado la 
e d u d o n  fisica que hubim equilibrado su organismo, p 
niendolo en aptitud de desarrollar sano juicio en todas las 
ocasiones. 



Hay verdades que tienen poca fornuia Cualquiera papa- 
rrucha politica encuenm el d l o n  de divdpdores, de 
logistas, de admiradores que la lleven a la conciencia & ias 
masas. En cambio, una verdad tan trascendentai como la edu- 
mcion fisica esta todavia fecluida en la mente de algunos e+ 
tadistas y de loa higienistas, como si estuviera destinada a no 
figurar sino en lo estrictamente cientffico. 
Sin embargo, ningun pueblo ha sido grande sino a conse- 

cuencia de ia educacion nsiq que le ha puesto en aptitud de 
que las ideas sanas prosperen en su entendimiento. Grecia 
llevo al colmo la educacion nsica. UegO a pcticar una selec- 
cion feroz; pero de resuitados inmancablej, Todos los dios 
que nadan con algun defecto eran sacrincados, de manera 
que d o  crecieran los fisicamente perfecim. A estos se les so- 
metia a un regimen fortuicante: buena alirnenCaa&n, banos y 
gimnasio. En pocos siglos el pueblo griego fue el mas bello, el 
mas inteligente y el mas fuerte de la ti- No fue, como d e  
jan entender dpos  historiadores, un hecho espontaneo, ca- 
sual, sino el resultado inlFalble de una buena educacion fisi- 
ca. Asi produjo las eminencias intelectuaiea de la humanidad: 
Hornero, Galeno, Kdias, Raxiteles, PlatOn, h t e s ,  MXIcia- 
des, ]S9pamiriondas, y tantos otros cuyos nombres v i d h  tan- 
to como el mundo. 

En la historia contemporanea encontramos que el miro de 
la humanidad esta en manos de los pueblos que mas se dedi- 
can a la educacion fisica. El rey del mundo tiene los ojos azw 
les y el pelo color de oro. Es sajon. Vive en lo6 Estados Uni- 
dos, en inglamra y en Alemania. Es digno de notarse que la 
unica nacion latina que puede hombrearse con las sajonas, la 
Francia, ea la naci6n latina donde se hace mas b@nnasb~. 
Pero nuestra educacion no adolece unicamente del Mec 

to de ser exclusivamente intelectual. Es tachable tambien por 
poco practica. {Esta acaso preparado para la lucha por la vida 
el individua que sabe leer, d b i r  y contar? ~Bah! Con eso no 
se es sino un mal amanuense, y aqui no hay empleo ni para 
los buenos. 
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Aqui no sacan de la educacion que reciben medios de vida, 
""O aquellos que gozan de la superior y se dedican a carrera 
profesionales. Pero la inmensa mayoria, la que no cursa sino 
la instmccion primaria, pierde miserablemente su tiempo la 
generalidad de las veces. No hay cscuelas de Artes y Oficios, y 
el joven sale de las aulas sin haber aprendido algo que le p m  
porcione mas adelante el sustento. 

El gobierno, o los ayuntamienta, podrian remediar eso con 
muy poco exceso de gas- y quizas con ahorro de parte de los 
cgresos actuales, rogando a monscnor d Anobispo que haga 
vcnir de Italia padres desianoti, e inJmlandolos en las escue- 
las o talleres que se fundaran en las provincias para ser dirigi- 
dos por ellos. Asi se logra, con la ensenanza de estos dignos pa- 
dre, formar generaciones de artesana cntendidisimos y de 
una moddad absolutamente recomendable. Esas escuelas 
costarian el gasto de instalacion; pero el de entretenimiento 
apenas gravaria al erario el primer ano, pues de entonces en 
adelante la escucla se sostendria con su propia produccion. 
Lo que dejo dicho de la poblacion urbana es perfectamen- 

te aplicable a Ia rural, aunque entre ella el mal es mayor, ya 
que ni siquiera se la ensena a leer. Es indispensable h d a r  en 
cada provincia m e l a s  de agricultura practica, para ias cua- 
les contamos con un elemento excelente y que no exige gas- 
tos menores, comprometiendose la nnca a mantenerlos de 
un todo el ano y medio que dure d aprendizaje. Con un 
rnacstro carpintero he hablado aqui, que recibira en pareci- 
das condiciones un numero de aprendices. Y probablemente 
se podria conseguir 10 mismo con macstros albaniles, heme 
ros, etc. Y asi salvar las gobernaciones tanto chico huerfano o 
sin padres cuidadosos que sc csta criando an oficio, como pi- 
chon de presidio. 

L.istin Diapio, 
9 de mano de 1905. 





La Constitucion 

No pretendo escribir un proyecto de Constitucion; pen, si 
exponer los pernles mas salientes, dentro de los cuales &be 
de quedar la ley sustantiva del Estado, a fin de que resulte Util 
a la nacion que formamos. 

La tendencia que debe ser impresa a la sociedad conviene 
establecerla desde el primer articulo: %os dominicanos se 
reunen en nacion para satisfacer asi sus aspiraciones ccmioriPi- 
cas y politicas. Todas ias leyes y reglamentos de la nacion ten- 
deran a hacer efectiva la garantia de la vida y la gwalpria y& 
wmzb & los t m ,  privando estas dos necesidades sobre las 
demas de h nacion. El territorio de la Republica lo cornpo- 
nen el de la parte espanala de la isla de Santo Domingo y sus 
adyacentes, l i t ado  por el tratado de Aranjuez. 
Aqui se ha querido civiiizar la legislacion mucho antes de 

cidizar el @S. Por eso se ha copiado siempre de las constitu- 
ciones extranjeras la division del gobierno en tres poderes 
exactamente iguales en soberania, en sus respectivos ramos. 
El resultaao ha sido que el pueblo ha sido siempre, el prime- 
ro en violar la constitucion, no viendo otro representante del 
gobierno que el Ejecutivo, y relegando a un segundo plano 
inferior al  Legislativo y al Judicial. {No esta ese sintoma c o w  
tante, no intemunpido aqui nunca, diciendo la necesidad de 



reformar, siquiera algo, esa manera de ser? 'ZIO no abogo por- 
que la Lq3iski6n sea completamente igual al pueblo. No. La 
quiero aigo mejor, pam que lo atraiga hacia aniba; pen, la di- 
ferencia no debe ser tanta que no haya medio de que sejun- 
ten nunca. 

YD optaria porque el Poder iIegiaiativ0 se mmodificara abnra- 
tandose, ya que no es entre nosotrtw verdadero representan- 
te del pueblo. El pueblo aqui, por lo que se interesa verdade 
mente, a quien cree enfregar toda su connanza y sus intere- 
ses es al jefe del Ejecutivo. Lo demas lo mira casi con indife 
rencia. 

Una manera de modificar un tanto ese estado de cosas, y 
ponernos en la verdad seria suprimir la eleccion & l a  Dipu- 
tados, y establecer que cada ayuntamiento mande un mi- 
bro suyo al Congreso, pagando sus gastos el mismo ayunta- 
miento. 

Conesoselograriidoscosas:unpocomasdeinteresp 
pdar en la elecci6a de regidores, y un per~onal mas entera- 
do de las necesidades de cada localidad en el Congreso. 

ElCongresoseceunicSaporbresmeseacada~o,ysufuip 
cion principal seria votar los impuesros y mear 1- mcumx 
necesarios para realizar las obras publicas de reconocida u& 
lidad que decretase. El Ejecutivo @ria legislar sobre lca d e  
mas asuntos, mientras durara el receso & la Legisiaaira; pe 
ro esta considemia Isirs leyes de aquelia procedencia, en su 
primera reunion siguiente, y las aprobaria o las impbaxia. 

El Cuerpo Judiciai &beria ser abaratado tambien, d e  
ciendo Juzgad- unipersonaia en todas las cabecm de P m  
vincias y de Disbltos, en lugar de lm 'kibunaies existentes. Es 
m& &il encontrar una persona competente que ires de la 
h condici6n; y si no aparecen, por maa que lo diga la R e  
volucion Francesa, no creo que la suma de tres nulidades 
arroje una ilustraci6n. 

Creo que hasta se podrla reformar el sistema judicial supri- 
miendo tambien al Juez de Instruccion. Segun nuestros CM- 
p, la instruccion de una causa apenas compone nada, pues 
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no hay que tomar en cuenta lo que arroje el sumario, sino ate- 
neme exmidamente a la luz que se desprenda del plenario. Y 
tras de ser tan inconducente, por la ley, la mision de ese Juez, 
he visto de tiempo en tiempo tales cosas en los expedientes 
sumarios que, francamente, no solo seria mas barato, sino 
mejor que solo existiera un Juez, bien ilustrado, que sustan- 
ciaseysentemiaraencaciacausa. 

En cambio, el Ejecutivo debe de ~ e r  ampliado, porque es el 
verdadero gobierno del p's. cree que un diputado es 
gobierno? ha visto a un presidente de tnbunal ocupar 
la gobemaci6n ea las ausencias del gobernador, como parece 
indicarlo la ley? Los aims dos poderes no s o n  dos tercios del 
gobierno, sino audhres del E , t i v o ,  y hay que esperar a 
que la suma de ilustracion y bienestar del pueblo los traiga a 
suverdadera puesm; porque, lo que es ahora, reinan; pero no 
gobiernan. 

El Ejecutivo debe tener a su dispsicion, amplios, eficaces, 
todos los medios de responder a la connanza que hoy depos& 
ta en ei el pueblo a apaidas de la ley. Debe tener los ~~ 
para garantizar el orden publico, para fbmentar la riqueza del 
pak pai-a darle al gobierno toda la homogeneidad necesaria, 
de manera que no haya rmamienuos ni resistencias de ningu- 
na especie que entorpezcan la marcha de la cosa publica e 
inutilicen h poca fuena de que disponemos. 

M b i r  libertades y derechos y pant ias  tales que sea im- 
pible  en nuestro estado economico el cumplirlos, es invitar 
al tmmmmiento & la ley., es labor comica indigna de hom- 
brts serios y bien intencionados que preneren el bien del pais 
al aplauso necio de l a  que creen que basta vestirse de limpio 
un domingo para ser dmllecob. 
De mi se decir que odio tanto el relumbron y ias 

que preferiria una tirania seria y de buena voluntad, a una de 
estas mpiibiicas de mentinjillas que hemos tenido. Republh 
cas sin libertad y sin decoro, republicas que no llenan el fin 
de que sus ciudadanos sean felices, porque ninguno tiene su 
mblema econ6mico resuelto. Va usted a Aiemania. donde 



gobierna un emperador; va a Rusia, donde gobierna un zaq 
M a Inglaterra, donde gobierna un rey, y ve usted en h calle 
gente reida y alegre, que no ha tomado alcohol. En cambio 
aqui, Repiiblia iropical, donde el mi, d aire, el melo, la tem- 
peratura son una stmrisa eterna, no encuentra usted en la ca- 
lle una cara alegre, como no sea la de algUin borracho. El 
hombre no es felii sino cuando 1- dias siguientes no amena- 
zan con la miseria P SU bdia.  

La Comtimci6n que se vote ahora debe de ser una ensti- 
aici&n efectiva, una que se pueda cumpiir y que nos sirva de 
cuna para no rodar al abismo abierto a nmstms pies. 

Debe senalar invariablemente un camino economico. Dar 
un molde pam que todas nuesm leyes, oodoei nuestros pasos 
sean conducentes a la produccion de riqueza, unico elemen- 
to capaz de pacificar completamente y de civiiizar al  +A 
Por otro lado, debe vigorizar al Ejecutivo, para que este 

pueda establecer medidas de seguridad dentm de la ley, sin 
violar, como lo ha venido haciendo desde que se estableci6 la 
Repfiblica con jurisprudencia de relumbron, las leyes p m  
mulgadas. Generalmente, se carga s o k  cl Ejecutivo la 
pon&iudad de la existencia y el fomenm de cuanto bueno 
tiene el pis; y al mismo ticmp se k miran, legalmente, m 
das las facuimdes y loa medios para cumplir la miJi6n que se 
le impone. Y gracias que, en la generalidad de 1- casoar, se 
mete la ley cn los boldlas y cmpunii con ambas manm un m- 
& de buen Tilo. Porque en esm & - atinamm siempre 
a hacer leyes de ovejas para aplidrsehs a m o viccvema, 
coa lo 4 siempre M la ley por un lado, y la utilidad y la* 
ticia por el otro. 

Una Constitucion, como Eodas las demas cosas de la vida, 
debe responder a estas doer exigen- la utilidad y la posibi- 
lidad. 
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{Que gana usted con que la ley le garantice la vida, si pue- 
de armarse, cuando menos se espere, un zafarrancho, y reci- 
bir usted uno o varios balazos mortales? 
{No d e  mas, en el sentido de pantia, ya que &lo lo bue 

no debe de estar gararxtizado, quc se ponga al Ejecutivo en 
aptitud de evitar el h c h o  cn Derecho, sino disparando 
con un remington? 

cree usted que es mas Util la supresion de alguna liber- 
iad peligrosa, que puede dar alas al conspirador, que el esta- 
blecimiento de esa libertad cuya escuela es el ;ilzamiento, y se 
gastan entonccs en paclfiacion los dineros que habrian al- 
canzado para construir un camino por el cual le trajeran a us- 
ted, baratos, el carbon y los platanos que ahora paga tan ca- 
rosencuantocaeunaguacero? 
La Unia l i i r tad  efectiva es la que & la riqueza. No hay na- 

die mis esclavo que el pobre. Coge usted a un pauperrimo y 
le entrega una Constitucion con una lista de garantias que pa- 
rece el anuncio de un almacen bien surtido, y le dice: 

-Ahi tienes, Practicalas a tu antojo. 
*Libertad de locomocion, sin pasaportes ni W A ~  de nin- 

guna especie*. 
Bien, dira el individuo; pero yo a pie no voy mas que hasta 

C;iubia. Si yo fuera un aunque hubiera mas pasaportes 
que el demonio podria ir a Monte Chisti, o a donde me diera 
la gana- 

"IJbcrtad de alimentacion". N ~ R L  Im restauxa~~ta 
piden una barbandad. Ilo me comiera hasta una docena de 
fakmes; pero, con libertad y tudo, tengo que limitarme a una 
batata. 

%ibertad sunararia". Perfectamente. Pero eso sma d e  
pub. Ay, yo he visto caballeros con muy buen- fluses. !Si yo 
pudim pmentarmele a lbribia con uno de esa laya! ... Pero, 
nada, fdel fuerte azui no paso! 

Y asi con todas las libertades. Porquc la unica efectiva, la 
que da algunos miles de pesos, no esta en nuestr.. leyes, ni es- 
tara m i e n m  no variemos de rumbo. Ahora, desde el padn 



oro para aca, el dinero tiene alas de relieve, y ya no se puede 
alcanzarlo ni con perros. Ahora tencha uno que educar gtm 
rapaas para darle caza. 

Pongannos, pues, con la nueva ltzgiskibn, en aptitud de 
producir facllmente riqueza, que con ella 3 solo cxm d b  pue 
de el hombre d i i t a r  de todas las libertades apetecibles. 

LisriftDiah, 
13 y 14 & mano de 1903. 



Autonomia administrativa municipal 

Otro de los puntos principales que debe tener la nueva 
organizacion del pais cs la autonomia administrativa muni- 
cipal. Que el Ejecutivo tenga, en toda la amplitud necesaria 
para la garantia de la paz, los medios politicos; pero que 
sean sus colaboradores mas eficaces, en los medios econo- 
micos, en los de produccion de riqueza, las municipalida- 
des. ELias, no tan solo conocen mejor que el Gobierno ge- 
neral las necesidades locales, sino que en el estado de mi- 
na en que se encuentra el gobierno hay la necesidad impe- 
riosa de que ellas se hagan cargo de la mayor parte del f e  
mento en el pais. 

1.a ley debe, no solamente concederles la iniciativa en 
empresas y mejoras locales, sino senalarsela, exigirsela, tra- 
zarle una via que seguir para el desarrollo de las localidades 
que administran. 

La mayor parte de nuestras municipalidades son paupe- 
rrimas; pero, no solamente se las puede autorizar a la crea- 
cion de nuevos impuestos para inversiones inmediatamen- 
te utiles, sino que tambien se les debe de imponer la obli- 
gacion de rcdactar concesiones bien meditadas ofreciendo 
ventajas especiales a los quc emprendan las obras que se 
consideren utiies a la localidad. 

Caminos, fabricas, obras publicas de indiscutible rendi- 
miento deben ser gestionadas por los ayuntamientos, reclu- 



tando capitalistas, por medio de nuestros consules y de pu- 
blicaciones en la prensa, y ofreciendoles algunas ventajas 
evidentes que halaguen su deseo de lucro. Como no hay en 
toda la Repdblica personal adecuado para este 
genero de ayuntamientos, d ministerio de lo interior se le 
reservaria el control de estos contratos y concesiones, que 
no serian validos sino despues de su aprobacion. 

Salvo cuatro o cinco municipios, los demas de la Repii- 
blica no responden a su creacion. Una que otra esmelita, 
uno que otro se decente policia, eso es todo lo que hacen; 
y todo el resto de su enorme esfera de accion queda aban- 
donado. 

El fomento del cultivo de los frutos de consumo del pais, 
el establecimiento de nuevas industrias, la introduccion de 
nuevos cultivos y de nuevas razas de cria, todo eso es de 
competencia de los municipios; porque para eso se puede 
comprometer el porvenir, si no hay bastantes recursos en el 
presente. Un municipio no tiene derecho a contratar un 
emprestito, ni a gravar las generaciones venideras para ha- 
cer la recepcion a un presidente, o para cualquiera otra 
fiesta sin trascendencia ecoa6mica; pero para cualquiera 
obra de que han de comer o gozar nuestros hijos, tiene, no 
el derecho, sino la obligad611 de realizarla, aunque sea de- 
jando gravadas con la deuda a las generaciones que han de 
recoger tambi5n los beneficios. 
Los municipios, con obligaciones trazadas imperiosa- 

mente por la ley, para el fomento de las comunes, =rian un 
valiosisimo factor del progreso del pais. Actuaimente, saho 
las pequenas excepciones que hemos trazado, entre las cua- 
les figuran conspicuamente la Capital, Puerto Plata y San- 
tiago, los ayuntamientos son corporaciones moribundas, 
con igual, si no menos iniciativa que los individuos de la so- 
ciedad que representan, cuando debian superarlos en to- 
dos conceptos, llevar siempre adelante el pabelion para 
obligar a la sociedad a seguklos. como hizo el abanderado 
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Que la nueva Constitucion trace el camino, dhdole tal 
caracter a los ayuntamientos que sea necesaria la reforma 
de la actual ley municipal. 

Listin Diario, 
19 de mano de 1903. 





Al'ianza ofensiva y defensiva 
con los Estados Unidos 

Algunos tontos (que siempre los tontos caen del lada del 
mal) han hablado una infinidad de boberias sobre los m'cu- 
los que he publicado sobre este tema 

Dicen que soy anexionista (!que sinverguenza!) y que pre 
tendo -car la honra de la patria. Yo canto la paijnodia. 
Olvidado de h historia no recordaba la inmensa deshonra de 
Rusia que se confedero con los demas Estados alemanes y 
despues contratb la Triple Alianza con Austria y con Italia. 
iQue verguenza no haberse quedado sola! No hay como estos 
alemanes para hacer caballadas. 

(Donde tendria yo la cabeza, que no pense tampoco en ese 
otro ludibrio internacionai moderno, la alianza Cancm-m~, 
por la cual ambas naciones han perdido su independencia y 
su decoro? Miren que aliarse los franceses a la Rusia, una na- 
cion que acupa la mitad del territorio del antiguo mundo, 
cuando Francia no posee ni cinco avas partes de ese terrib 
rio ... iQue vergiienzal Ahi esta ese sublime Codigo interna- 
cional, el ingniioso h h @ ,  en el cual no se ve un solo prece- 
dente de esa especie. {Cuando busco Don Quq& companeros 
para defenderse de nadie? Solito atacaba sin contar el nhe- 
ro de enemigos, y aunque es verdad que siempre d i a  apalea- 
do y maltrecho, quedabale al menos la gloria de haber sido 



maltratado como cuadra a un cabailero, sin mostrar debilidad 
ni p d h  cacaa por ningun caso. Que satisfaccion la de reci- 
bir un trancazo y no poder devolverlo; pero quedar en apti- 
tud de decir: sucumbi valientemente al mayor numero! 

Lo unico malo es que a juicio de los Sanchos (a quienes no 
puedo despmck mucho porque me considero un h'brido de 
Don Quijote y de .Sancho) esos  vi^ esos $qm, esos 
patrioteros exaltados, likrales radicales extemporaneos, que 
ven tan desdorosa una alianza como una anexibn, miran tran- 
quilamente que una parte del territorio que consideran do- 
minicano este en poder de la vecina Repiiblica. Eso no es b 
chornoso, no. Lo que seria bochornoso es que recobrt'rramos 
ese territorio, sin ~ d m ,  y que en tiempo de guerra los bu- 
ques de la esniadra yankee pudiecan andar en nuesm puer- 
tos, bajo la julisdicciOn & & autodad dominicana Que ver- 
guenza, que huimiliacion esa, a juicio & los cha&v&tusI 

Tambien seria un oprobio insufrible que un dia se 
ran los europeos de nuestras picardias y mandaran una escua- 
drita a cobranios, por via & apremio, sus acreentias, como 
acaban de hacer en Venezuela, y que cntonces el Tio Sam 
atravesara algunas docenas de acorazados y gritara *pidado 
quien toca a mi hermanito!" Eso seria una humihcion sin 
ejemplo, porque lo justo, lo decoroso es mandar al indepen- 
dencia, al hsidm& y al CdOn a hacm echar a pique, y que 
luego los barcota europeos nos derrumben a canonazas las 
poblaciones costaneras. h p n p  se Cotarian las manos y dk 
rian llenos de sati&cci6n, con una sonrisas de m& cuadra 
de largo: "Nos pegaron porque son mas grandes.- 
Yo, a la verdad, me senti descaminado y me anime a exter- 

nar la demoniaca idea de la alianza porque una vez que tuve 
la toaterla de aceptar un puesto de confianza en el gobierno 
de la Republica presencie of i ientoer de un alto funciona 
rio yanke que pretendia piren que barbara pretension! que 
el gobierno dominicamo propusiera una aliaxiza parecida a la 
en que me he ocupado. Y unos dias ha me dije: si entonces, 
que habia terminado la guerra con Espana y no htcn- 
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cion los americanos de commir el canal de Panama, pem 
ba Mc. niniey en la conveniencia de en la costa d* 
minicana w caso de un conflicto, ahora, que intentan seria- 
mente la construccion & un canal istmico y que no les ven- 
den a St. Thomas, que no ha de ser posible una alianra? 

He pensado tambien: los haitianoei proceden, como mu- 
chos de nosotros, de Africa; pero ya no son conga ni caraba- 
lies, sino gente que, relativamente, sabe muchisimo. Si pien- 
san en el asunto, {no nos tomaran la delantera? El ano 89 fue  
ron un poco mas lejos. La revolucion del Cabo ofrecio a lm 
yankees, a cambio, un a p  ... de San Nicolas ... de su protec- 
cion ... mando la revolucioon triunfo vino el almirante ... 
reclamar el cumyiimiemto ... EI gobierno se nego con una ... 
dijo que el gobierno no t d a  ... (Roto en todos los puntos 
suspensivoa) tener lo que habia ofrecido ia revolucion. Afor- 
tunadamente Francia le animo la cama, declarando el m% 
tro & Relaciones Exteriores que no veria con ixldifcrencia 
ningun atentado a la independencia de Haiti; y los norteame- 
ricanos, que no ataban preparados para el pleito, como ahe 
ra, rse retiraron. 
Pense tarnbiiri en la conservacion de la paz pfiblica interior. 

Nadie habra olvidado todavia la expedici6n del Fanita, fawre- 
cid+ suministrada por altos funcionarios yankees. Y me de% 
yo: al ladron hacerlo fiel Si nos hacemus d o s  de lm yankees 
malamente van a Enw,~~:cr  expediciones contra nosotros. 

Tambien acabo de pronunciarme el incidente Ros y Clyde. 
Si celebramos un estado con los Estados Unidos garantizan- 
& ella nuestra independencia absolu~a, seremos amos de 
nuestra casa. Nadie vench5 a mandar en ella, mimiras que 
ahora nuestro soberano Congreso da una Ley, no le conviene 
a uno o a varios americana, un consul nos pide que la abm 
pernos, y como detras del consul hay 70,000,000 de habitan- 
tes, es de&, un 7 con 7 ceros a la derecha, y muchisimos mi- 
llones de pesos y una infinidad de barros, y un ej6rcit.o con el 
cual se puede  colo^ medio continente, la saberana na- 
cion dominicana, libre, independiente, ama de sus destinos y 



de su real gana, se quita el sombrero, dobla la rodilla ante el 
consulito ese y abroga la ley! 

Perdonenme ustedes, sefioresjqps chaudnistas. Yo estaba 
equivocado. Como he dicho a ustedes soy un hirido de Don 
Quijote y de Sancho, y creia mejor ir ea un acorazado que en 
un bote, porque me gusm mas rezarle la oracion funebre a 
mi enemigo que saber en el otro mundo que 51 me la ha re- 
zado a mi. Luis Xi, que era algo bellaco, pero que a l d  a 
ser quizas el rey de mejor trascendencia que tuvo la Francia, 
8oliadecir: cuondodorguElotm&&ntckrnrisGliasbnumtamlup 
amas, Yo, que no he inventado ni el liberalismo radical ex- 
temporaneo, me llevo de aquellos que han adquirido fama 
de buenos timoneles en el mudo, y por eso quien,, adoro los 
intereses morales; pero, para que no sucumban deseo verlos 
cimentados en fuertes intereses materiales. No sacri6cia 
aquellos a estos, sino que quiero que la mencionada hibridez 
& mi temperamento se vea reflejada en cuanto amo y distin- 
go bajo el cielo. 

Con que, perdon, senores ciucuvitaistas. Ustedes tienen la 
palabra. Presenten otro proyecto mas decoroso y mas Util a la 
Republica que cl mio. W n l a  ustedes, senores chauvinista 

En estnei dias han surgido dos redamaaones internaciona- 
les incoadas por el gobierno de los Estados Unida Xa habia 
yo enviado al I i s h  Diario mi articulo sobre .ploffialio, y estas 
dos dificultades, que se nos presentan del lado & donde d e  
bemos esperar toda proteccion, foireifican el criterio que ex- 
prese respecto al rumbo que debe seguir nuestra diplomacia 
Las naciones fuertes necesitan obligar a las pequenas a e 

tabiecer el orden y la buena fe en su tenitorio, a fm de que 
sus ciudadanos se encuentren perfectamente garantizados en 
el pais pequeno. S610 a esa condicion consienten en la super- 
vivencia de las naciones debiles; porque, en caso contrario, 
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prefieren convertirlas en colonias o en territorios, a fin de cn- 
tregarlas de lleno a la cxplotaci6n de la gente civilyada. 

Por eso aplaudo la labor de los que se dedicm a averiguar 
la razon que tengamos en cualquiera de esos conflictos; pero 
estoy muy distante de juzgarlo util. No es cuestion de razon o 
& s i n d n .  Es asunto de conveniencia y de fue= Esas na- 
ciones fuertes necesitan que sepamos que hay gobtffna, como 
decimos aqui para meterle los mochos a cualquiera, Es un 
modo de ejercer soberania sobre nosotrr~ y recordamos, por 
el sistema objetivo, que pueden darnott un trancazo cuando 
les venga en gana. 

Desde el siglo pasado viene senaiandose la tendencia al ani- 
qiiilamiento de las nacionaiidadcs debiles. Surgio Grecia; pe- 
ro mas que una nueva nacionalidad significo un golpe a un 
pueblo en decadencia, como lo es la Turquia. En cambio, d e  
saparecio Polonia, absorbida por sus vecinos fuertes, El T w  
Mal y la Kepublica de Orange han sido aniquiladas, y la Ame- 
rica latina no se ha visto bomda de entre los pueblos inde 
pendientes porque la America sajona ha considerado eso 
atentatorio a sus intereses comerciales. Francia q h  i m p  
ner un imperio y una dinastia europea a Mejico. La misma 
Fmcia lucho hasta ayer por apoderarse de la b y a n a  brasi- 
1- Inglaterra ha ensanchado a Belize a costa de Mejico y de 
Honduras; agrando su Guayana con una gran trozo de la de 
Venezuela; y ahora, con Alemania que ambiciona la isla de 
Erlargarita y un *o del Brasil, y con Italia que anda ensa- 
yando el apetito, ha estado queriendo coger algo mas en Ve 
nezuela. Todo eso ha fracasado, o se ha reducido a limites su- 
frible~, por la agalludencia del Tio Sam, que no quiere que 
ningun tiburon europeo cace en su esfera de influencia. 

Un esmrxista dominicano, hablandome una vez en priva- 
do, me dijo, refiriendose a las Antillas antes de la indepen- 
dencia de Cuba: estas i s h  se uan algmGte hacia h Estados Uni- 
dos; y ese es un destino manif~esto si los que gobiernan no 
empunan el timon con firmeza para que vayamos a los puer- 
tos de los Estados Unidos; pero no al gamte, sino como con- 



viene a un buque que no debe perderre, y aspira a salir otra 
vez a alca mar. 

Las cuestiones con los Estados Unidos, que no son mesti* 
nes, sino 6rdenes que recibimos, puesto que no tenemos me 
dios de discutirlas ni de redimm a su cumplimiento, no han 
de cesar hasta que no hagamos que loa Estados Unidos ten- 
gan interes en que no se repitan. No cesaran hasta que no sea- 
mos sus aiiados, de manera que puedan estar tan seguto~ en 
nuestro territorio como en el suyo. 

Santo Domingo no sera conquistada por ninguna naci6n 
europea; porque se oponen los Estados Unidos; pero esm 
en cuanto tengan un Gobierno impaciente, mdvman b e  
ficiamos. Es, pues, indbpemable R a w r p  ai &uiroR, connarle 
la custodia de nuestra hdependedi para que no pueda 
atentar contra ella 
Para iaa qxraciones en h Am43-b del Sur, y sobre todo pa. 

ra la seguridad del canai que los Estados Unidos piensan 
construir en el istmo de las dos Americas, les aon necesarios 
pwim de apoyo en las costas de Santo Domingo. Estamos, 
por lo ianto, en condiciones excepcioaales para celebrar con 
el poderoso Veano un tratado de abma ofensiva y defensiva 
que garantice en absoluto nuesim independencia y salve 
nuestro credito exterior, sin m e n d  de nuestro legi io 
orgullo naciond. 
Un matado de esa especie deberia contener, entre otras, las 

siguientes estipulaciones: 
Estadwi Unidos garantizan: 

]La independencia abmluta de Santo Domingo; 
]La emision de un emprestito bastante para comprar toda la 

deuda del p C s  a razon de 5 por 1 cuando maq o si no una ley 
de espera del gobierno dominicano por veinte anus; 
La soberania abduta de Santo Domingo sobre todos sus 

territorio8 y sus mares, aun durante guerra de los aliados, 
pues en caso de que buques o tropa norteamericana guarecie 
ra fuertes o territmio dominicano estarian sometidos a la@ 
risdiccion de las autoridades dominicanas. 
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Cualquiera de las dos partes contrzltantes que considere 
conveniente erigir obras de defensa o carboneras en terrim 
no de la otra, podra solicitarlo y, acordado el permiso, dichas 
obras seran propiedad & la nacion donde se erigieren pu- 
diendo usarlas la otra cuando se lo impusiere la necesidad; 
pero siempre bajo la jurisdiccion de la autoridad territorial 
competente. 

Asi cesarian de golpe todas las dificultades internacionales 
de Santo Domingo. Nadie se atreveria a suscitarnos cuestio- 
nes injusms, porque seria buscarle las unas a la Republica del 
Norte; y por anadidura las litis pendientes quedarian resuel- 
tas inmediatamente. Haiti arreglaria buenamente el asunto 
de fronteras, y nunca vendrian las escmchs europeas a co- 
~ossuscuartoscomo hapasadootrasvecesaquiyestapa- 
sando ahora en Veriezuek. Buscar derecho sin fuemi es CQ. 

mo querer atravesar a nado el Atiantico. Se tiene derecho a 
eso; pero no se puede. 

Y esta de solicitar alianza con los Estados Unidos no es m 
sa que se puede dejar para luego. ]Mas tarde tendremos que 
solicitar simplemente proteccion; porque el dia en que se nos 
aparezca una escuadra francesa, o inglesa o de cualquiera 
otra parte, amenaza~ldo derribar nuestras ciudades costane 
ras, no habra mas remedia que pedir cacao al yafikee, y en- 
tonces este c o b d  su servicio quedandose con nosotros por . . *  umhmdh, segun se quedo con Puerto Rico y Filiphas por Iru- 
aunaidad 
Hace el necio al •’in lo que el sabio hace al principio. Sea- 

mos sabios. 

LisEin DiaPCo, 
21 de mano de 1903. 





Cultivos provechosos 

Aqui hay posibilidad de introducir con provecho una por- 
cion de cultivos que ya han sido ensayados por los ingleses en 
las Indias Orientales y en Jamaica, 

El mas importante de todos cs el de h quina, que pmperz 
ria tan bien en nuestras altiplanicies como en ias del Peru y 
Ecuador. En pocos a k ~ ,  cinco o seis, el arbol entra en produc- 
cion, es decir, se le corta una rama de las Mnas que tiene, y la 
corteza de esta representa un valor bastante crecido. En las 
partes tropicales de la India, asi como en Jamaica, hay p & s  
plantaciones de arboles de quina, las cuales garantizan al 
mundo de que no le falcaiar la precitwa quinina; y pmporcXc+ 
nan al sembrador una ganancia siempre creciente, pues en h 
America del Sur destrupn anualmente tantos &%ales que E+ 
& vez se reduce mas la provision de corteza de quina de esa 
procedencia. Si h cosa sigue asi no tardara mucho tiempo sin 
que el mundo entero se cure la fiebre en ingles. 

Aqui hay, en las lomas de la da de Monte Gristi que 
confinan con los Ranchos de Puerto Plata, un arbol que ih 
man quina, y cuya corteza cura la fiebre. Pero no se a que •’a- 
milia botanica pertenece, ni mucho menas he visto nunca el 
resultado del anausis de su cortcza, pues nadie lo ha hecho. 
El gobierno, ya que la planta abunda en municipios pobres, a 
los cuales no se puede exigir este genero de iniciativas, debia 
ordenar y costear el anahis de esa c o m ,  a fin de que se 



pueda fijar el valor curativo y el valor comercia de la planta. 
Qiza es ella una riqueza explotable actualmente perdida en 
las cimas y en las estribaciones de esa aerranZa 

En otro articulo m e  extendi sobre la p'bilidad de sembrar 
aqui el Mahizot C W ,  que produce a los dos anos de naci- 
do el famoso caucho de Ceara, y la swnipia o liabotmika A esas 
plantas se puede agregar las que producen especies, como d 
clavo, la canela, la malagueta y la pimienta, que se producen 
bien en los terrenos cuidos de Asia; el te, que se cosecha en 
China, con un d i  como el nuestro, y el mate del Paraguay, 
elnialpro~peraenmperaatrasqueseencuentranentodas 
nuesbas altiplanicies. Ademas de es- culthm, i#w todos arb6 

se puedc cosechar tambien aqui la kola acuminata, origi- 
naria del h c a  tropical. Me aicen que en h m n 6  hay un hcr- 
moso ejempiar de la especie; y un caballen, de aqui pidib ai 
eximnjem algunassemillas. L a s s e m b r O y ~ n a c i e m n y u e  
ciemn, con lo cual quedo ampliamente d e m ~ ~  que esa 
planta crece aqui como en su d o  originario. 

]La cuestion e9 reunir aqui todas las plantas luc~ativas, & 
manera que se ensaye cada una y no 610 sic pueda escoger las 
especies mas beneEicios;u, sino que se logre, con la drveraidad . . 
de cultivos, que las crisis no sean mas que i d e s ,  pues& 
mas estaran asi en baja todos los producms del pais a la vez. 

Pore9oesne<xsana la~de~JUntas&adunata-  
cion, cuyo ofiao seria eJtudiar que sementales yq ie  simientes 
nos convienen e importarlas y multiplicar su cultivo en cl paia 



Laar fundones belicosas que Uitimarnente han tenido lugar 
en el distrito & Monte *ti han arruinado esa zona, convb- 
tiendala en un miembro herido de la Republica, por el cual 
esia se desangra y sufre constantemente. 
Dar lugar a que la llaga se encone, a que la9 pasiones, m 

mo invasE6n de microbios se intmduzcan por ahi y causen 
una septicemia en todo el cuerpo de la Republica, seria acto 
& i m m o n ,  por el cual se haria culpable el gobierno p 
visional que nos preside. 

El mal se ha complicado ya y ofriece diferentes aspectos. Pe 
m el principal, aquel que debe de ser combatido inrndha- 
mente, es el econ6mico. Monte Wti esta arminado y no hay 
tranquilidad de animo dondequiera que la gran m-a no 
tiene el pan asepdo.  
Hay un medio de cambiar completamente este estado. Re- 

bajar los derechos de importaci6n por la aduana de Monte 
Pisti de manera que sean 25 por ciento menos de los que 
cobran ahora las aduanas haitianas, cosa W, porque el p 
bierno de Haiti ha fccargado recientemente su arancel & 
importacion, Hoy, de l a  25,000 habitantes que, m& o me- 
nos, tiene el distrito, ni cinco mil consumen articulas impor- 
tados por aduana dominicana, mientras que si se rebajan 1- 



derechos en la forma que indico, no solamente los 26,000 se 
s u i k a n  de importaciones dominicanas aino que por b me 
nos 50,000 haitianos & la frontera importaran por la adua- 
na de Monte Cristi, o compraran lo que necesiten en merczt 
dos del distrito. 

No hay que precisar mucho las ventajas de ese resultado, 
porque ellas estan a la vista. Toda la cantidad de riqueza que 
el traf~cu dominicano acumula hoy en la n.ontem haitiana pa- 
sara a d c a r s e  en nuestro territorio, a aglomerar en M vida, 
movimiento, trabajo y felicidad. 

La Constitucion y las leyes dominicanas son un inconve- 
niente par.& la opeIaCion, porque ellas establecen la uniformi- 
dad de contribuciones en toda h Republiq pero la organiza- 
cion ti-ansitoria que hoy tiene el pais bien da margen para 
prescindir en algo de esas forrnztlidades. Ademas, se puede 
conciliar el acto con la actual legislacion arrendando la Mua- 
na a un buen dominiano quien, privadamente, se compm 
metiera a establecer la rebaja indicada, cosa Eactible porque 
en la reduccion estnbarla su ganancia. 

La medida no entranan'a peligro para las rentas nacionales 
por Puerto Plata y por Santiago. Bastaria abolir el cabotaje de 
Monte Cristi con el resto de la Republica y establecer en los 
rrimjnos donde el disarito colinda con otra9jurisdicciones de 
la Repubiica ias mismas aduanas terreacres que ahora &ten 
en la hntera de Haiti. 

Otras medidas &ben de tomarse respecto a la Linea N. O., 
y de ellas me ocupare en otro articulo. 

Las otras dos medidas necesarias en la &ea N. O. son el 
establecimiento de un d u o  de vapores flwiaies desde d 
pucrto de Monte Cristi hasta mas al Sur de GwyubIn; y el ric 
go en las margenes del bqw, de manera que sc: cree ahi una 
extensa zona agricola 
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El uaque es navegable hasta cera de Santiago. La msa de 
Yamw, de Londres, y la de Raa'7u bod mtanuf~hng  Ca, del 
pueblo de m e ,  en los Estados Unidos, fabrican vapores 
hasia de cincuenta toneladas que solo d a n  un pie dentro del 
agua, y como en casi todo el trayecto de Guayubin a Santiago 
el Yaque tiene mas profmdidad que esa, y la anchura neccsa- 
ria, con muy escaso trabajo se lea establecer hasta ahi la 
navegacion. 
Con empresa serian exportables lucrativamente los bo* 

ques de Mao y de Sabaneta, tan ricos en pinares, se desarr* 
llaria ahi la agricultura y entrarian en produccion los inmen- 
sos placeres de oro de greda o de aluvion diseminados en tt* 
do ese territorio, 
Hasta ahora no hay mas obstacuio para la naqacion del Ea- 

que hasm Guayubin que los cables de las barcas que atraviesan 
el rio. Pero ese obtaculo es muy facil sqnjmklo haciendo que 
esos cables sean de metai para que se vaya a pique y los m p  
res pasen sobre ellos o atandolm a p t e s  bascaote al- para 
que la chimenea de 1- vapores pase sin tmpezar con la nierda. 

&@e donde se encuentra el capital para esa empresa? Muy 
Edcilmente, en el extranjero. h t a  garantvzle, con buenas 
garantia3 que no han de faltarj el interes que se convenga, 
desde seis hasia doce por ciento. FJ gobierno conuata con un 
empresario el establecimiento de la linea, con dos vapores 
por lo menos, los cuales costarian bien poca cosa, y le a q p  
ra una ganancia anual predeterminada, pagandosela en vales 
aceptabla cn la Administracion en pago dc derechos de 
aduana. En condiciones los ocho o diez mil pesos que, a 
10 sumo, costaria establecer la empresa, se encontrarian in- 
mediatamente. 

la thra del establecimiento del riego, si bien mas lenta, 
por mas costosa, que las otras, es fictible. 



H q  d a  medios. Uno es aceptar el p w  y el p~resupuere- 
to de 1- sen- ingenieme Bogaert y Ferret y buwar un con- 
tratista para la obra, garantizandole & una mera efiicaz el 
pago de ia m d 6 n  y de los inkrieaes dandole pagar& - 
bre las rentas nacioaales. 
El otro medio es el de loes poms arteskmos. En el distrito de 

Monte Cristi &be de haber mucha agua Nadie ig- 
nora que de Puerto Plata lo separa una cordillera, y que en la 
vertiente occidental que confinn con Monte Cnsti no hay 
arqm, sino a lo sumo, mimias que comen muy pmos dias 
d e s p ~ & ~ ~ a g u a c e n i a E a , p u e 4 d e p r e s ~ q u e h s t y  
porahiunacapamuypermeabieporlacuaise6iuatodael 
agua lluvia, y si la constitucion del llano ea, como multa muy 
a menudo, de dm capas de pidra impermeable, y cubierto 
--l~mpa"ge~,deacguroquthyagua-y 
los pozos darsri buen &Wo. 

El gobierno, puts, -a, haciendo el ensapo, porque 
d d e  que un pozo rindiesa agua con pmsihn, la iniaatnm 

.. . w 
vada se encqpia de q p i r  horadando el melo del Distrito 
dondequiera que el. agua hiciexa Mia, y una potente q r h l -  
tura mas Eavol.ecida por la naaualeza que h de las regiones 
U,- brotaria al instante en el smo de Monte Cristi. 

Hay que convencerse & que todos nuestrm males son eco- 
nomicos, y& que no se lograran orden ypaz estables sinofa. 
cili~ando la creacion de riqueza, halrilitando a todo el mundo 
para aeam un bienestar como premio de su esfrrerzo o su 
trabaJo. 

-m 
26 de marzo, 11 y 13 de rrlayo de 190% 



];W insectos en nuestra agricultura 

Desde que los europeati comenzaron a cultivair en America 
el tabaco, ha sido su peratcudon, m plaga mas tierrible la oru- 
ga que se alimenta de la planta y consume cosechas enteras al 
menor descuido del agricuitor. 

 despues diran que nuestme pequenos vicios nos cuarcaia 
caros, y que es prectso abandonarlots! ... Nmtnw siquiera 
k@-~ara  dsfacerlos y, al. fin de cuentas, ya M para m 
troaen~anosqueelhombreaPilXzadofumaytodacfanose 
le ha demostrado indiscutiblemente que el t ako  le haga da- 
no. De mi & decir que puedo pardar, respecto al tabaco, b 
que expresaba Voltaire sobre el cafe. 3 i  es veneno, hay que 
confesar que ea muy lmtn", aun no me ha matado, a JXod gra- 
cias, y toda& to~& el pecho cuando ya fumaba. 
Ea toda la America se han hecho innumerables ensayos y 

experimentos para combatir esa golosa plaga de vegetaria- 
nos insaciables, que se alimentan mas caro que un hombre, 
aunque este coma terneras y perdices. Genedmente los 
bioa han recurrido a los antisepticos, sin fijarse en que la ac- 
cion quimica desdorizante de la tierra podia ser tan podero- 
ira hasta neutrializar los efectos del veneno mezclado al a i x ~  
no. Otros, mas practicos acudieron a la glotoneria de los pa- 
m. Pero resulta que estas, al coger la oruga, rompen y de- 



terioran tambien la hoja de tabaco, reduciendo asi en mu- 
cho su valor. 

Yo no he hecho experirnenm sobre la materia. Lo que voy 
a proponer, como remedio al mal, es hasta ahora puramente 
&rico; pero como a la vez es barato, no dudo de que los agri- 
cultores lo ensayen y verifiquen en la practica si tiene algun 
valor la receta. 

(Que es lo primero que se busca para estableccr una crian- 
12 1Fa lo dije otra vez: perros. cuerpo es el primero que 
se organiza cuando se constituye una sociedad humana? Ia 
policia, y en seguida, a veces, el ejercito. Porque a todo el que 
puede hacer dano es preciso buscarle quien tenga los mismos 
medios que ek pero aumentarlos, a fin de que lo domine en 
su propio elemento, y quede asi el campo por el bien. 
Ahora bien, mejor que otro insecto, podria ejercer 

de policia con respecto a los insectm vegetarianos? Nadie, 
porque ni se ha descubierto en antiseptico que, sin danar la 
planta, resista la accion neutralizadora de la tierra y p e a -  
nezca &caz durante toda una coewcha; y las aves de corral ti* 
nen el pico demasiado duro para no destruir, ,junta con ias 
orugas, las hojas de tabaco. 
FB pmch, pues, recurrir a los insectos. La Naturaleza sabe 

mucho, y por eso se dice que "Dios que da la llaga da tambien 
la medicina". kl disemino por el mundo los iaxcms vegeta- 
rianos consumidores, ya que no fumadores, dc tabaco. Pero 
El m b i h  crio igual cantidad de insedas wnriwnar, y ahi 
tan la inteligencia y la laboriosidad del hombre para llevarlos 
alli donde sus servicios policiales sean convenientes. 
Entre los coleopteros hay varias especies que se alimentan 

exclusivamente de orugas semejantes a las que se comen 
nuestro tahaco, y nada seria tan como proveerse de hue 
vos de esas especies, pidiendolos a algun individuo dedicado 
a la IEntornoIogia en Europa o en lm Estados Unida 

Quien quiera que intentara sembrar un campo de tabaco 
comenzaria por establecer una cria de coleopteros 4- 
ros. Grandecitos estos, sueltos en la plantacion, pobre de la 
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oruga que llegara a aproximarse! Aquellos leones, aquellos ti- 
gres, queUos p e m  en miniatura se lamarian sobre ella, gri- 
tandole: "alto ahi, desayuno o almuerzo mio. Seas bienvenido 
a mi estomago", y no habria fresco de que una sola le dieran 
m k m  mortal a). tabaco. 

En otro articulo me ocupare en describir las especies mas 
feroces y por lo mismo mL convenientes para ejercer la poli- 
tia en los campos sembrados de tabaco. 

Los caballmw militares, o policias si mejor se quiere, que 
podemos utilbar en el reino de la entomologia son los cm 
leopteryls d b i c o s ,  entre los cuales el mayor numero de e* 
pecies es mniivoro, dotados & unos ojos con visudidad muy 
superior a la del hombre, con alas medianas, con patas agili- 
simas y fuertes, y con mandibulas mucho mas temibles para 
las onigas que las del 1611 para los animales superiores. 

iascicindelassonhque primero recomendare paraguardia 
del tabaco. No a m ~ t  zq&&s. &n anknkq@a&vm mmimm, Ti* 
nen la tabakgada, ladaagrande y saliente yla marchali- 
gera y activisima Duraate el d o r  del dia se mantienen en los 
hypms secxles o arenosos, y no hay insecto que pase a su dance 
que no pague con la vida el aimm de dejarse ver. Cuando Uue 
ve o hay mucha humedad no vuelan, pero corren sobre la yer- 
ba a paso bastante rapido. Hay tres clases de ciQndela Xa ccmt- 

que vive en l a  caminrw y en loa jardines; la Irkbrida, mayor 
que las ouas, mas morena; pero adornada, como todas con faja 
y puntos blancos. Cuando se agarra uno de estos lindos hsecms 
trata de morder y a veces despide un olor acre, o si no de rosa 
O de jacinto. No hay, por eso, que condeaarlos. T r e n  la con 
#n: glotonisimo~. Mamn y se comen cada dia idmidad 
de insectos nocims a la agricultura. 

El dmbo propiamente dicho es otro insecto util en las plan- 
taciones de tabaco. No vuela. Carece de alas; pero corre y tre- 



pa con mucha agilidad. Tiene el hocico mial y convexo; las au- 
tem ahpdas, el coselete recortado en forma de corazon. 
Los elitros son espesos en loa bordes y lati patas largas y p e -  
sas. El GmQbo dwcrdo tiene los eiitros verdes y las patas y las an- 
tenas amadlas. Como tados los de su especie h z a ,  cuando 
se le imita, un iicor fetido y comsivo, compuesto principal- 
mente de acido bueico, y expele tambien una d i v a  acre y 
morena. El a h h  num@ venle cobrizo o violaceo, es otro 
guerrero util. Tiene tres hileras de linea sobre 1- e l i m  y trcs 
series de puntos entre los surcos. Otro del genero es el jw@- 
m- en el cual se mezclan los colores purpura violeta, c* 
rno si fuese a la vez principe de la monarquia y de la iglesia. 
En los Pirineos hay Cau-abos de variadisirnos colores, que riva- 
lizan con las triunfales plumas de las aves del -SO y los 
zumbadores. Entre otros se senalan los doredas, los csplnedm- 
tes y los ru#&n& Son g u e m s  que entran en la brega vesti- 
dos de toda gala, como si fuesen a un torneo amoroso y no a 
beberse la sangre de sus victimas. 

Otro gnipo de coleoptenx carnivom es el & los mbmw, 
notables iambih por la belleza de sus  colore^ Vi.telan poco; 
pero tienen alas que les permiten saltar de un arbol a otro. La 
mkaromrr simjhh tiene el coselete en forma de corazon, pinta- 
do de azul, moreno y lustroso. Las elitros despiden refiejas d e  
radw y en el abdomen se senalan los tintes moreno y violetas. 
La lama, como la de todos los m es de un negro lustroso 
y a menudo se introduce en los ni& de otros insectos, c e  
d e n k  toda h pobiacion aposentada en ellos. Hay otras dos 
especies, tambien muy vvraces: el GcrGos~nidz ingddwy el dam 
tp~ra~cpunta&omLaslarvas&todwiestascspeciesontan~ 
races que a veces se repletan dc alimenm hasta adquirir un 
lumen doble del que tenian antes & comer. 

Tambien son recomendables los que viven en las 
playas arenosas del Mediterraneo. Son unos coleopte~ ne 
p s ,  con cabeza enorme, armada de dos fuertes mandi'bulas 
e inserta en un fuerte coselete de forma semicircuiar. Sus ha- 
bitos son semhoctunxos. Abren galerias en la arena y de n* 
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che salen a cazar. iAy del que tiene enemigos y se duerme! El 
w k b o  no tiene piedad ni caballercisidad mientras tiene ham- 
bre. Parece gente y se come todo insecto que encuentra dur- 
miendo. Hay, en los mismos lugares, variedades de bmchenus 
conocidos con los adjetivos de sc@k&, e t a ~  y Gxplodens, 
10s d e s  se deenden de sus enemigos con una pequena ex- 
plosion de un vapor corrosivo, en forma de humareda. Ik n e  
che la misma explosion produce una luz fosf6rica. En t d a s  
d o n e s  produce irriracih en la piel. Vuigamente se llama 
a estos insectos canoneros o bombarderos. 

Otra legion, muy destructora para los insectos pequenos es 
la de los m Son de escasa ralla, de color oscuro metali- 
co con patas paudaa 

Tenemos, pues, como insectos utiles para fecundacion de 
las plantas, entre otros, las abejas, que llevan el polen de una 
o otra flor. Nos hacen falta insectos carniceros para connarle 
la policia de nuestras siembras de tabaco; pero sabemos que 
en todo el mediodia de Euiiopa podemos adquirir cuantos 
queramos, con la ventaja de que resultarian, con sus brillan- 
tes colores, un nuevo adorno para nuestros campos, sin que 
n m  costaran mas que el precio infimo de adquisicion, pues 
esta cria se busca su alimento. 

vale la pena hacer el ensayo? Si no se deciden a ello los 
cultivadores de Santiago, principales interesados en la m e  
tion, a quienes les cuestan los gusanos algunos miles de pesos 
y una in6nidad de trabajo cada ano, el gobierno deberia traer 
algunas mMas de dumddBs, chrak, cahmna, etc., para difun- 
dirlas en los campos donde sea conveniente, ya que no hay pe- 
ligro alguno en eso, pues dichos insectos insectivonw no son 
vegetarianos y c~nsideran todas las plantas no como alimento, 
sino como almacenes en que su almuerzo se deposita. 

Hagamos el ensayo, que de esto no puede decirse aquello, 
de que h a s  vale creerlo que avcngUarlo*. 

Lisk'n D k h ,  
25 de mayo de 190% 





Aceite de coco 

Tenemos en toda la costa, especialmente en h de Samani, 
una cantidad considerable de riqueza casi totalmente h p r e  
ductiva por ahora, y que, sin embargo, es susceptible de pro- 
ducir muy buenos rendimientos. Me refiero al coco (~iiocur m- 
d e )  el cual puede S- de base para una excelente indus- 
tria en las condiciones presentes del pais. 

En Sarnana, hay, par lo menos, tresientas mil matas de coco, 
las cuales pueden proaudr un minimum de dieciocho millones 
de frutas por ano. El valor presente de esa producci6n es casi 
nulo. Apenas si se apnwiechan alguna millares por ano en la 
produccion de aceite, el cual no se usa, en cantidad apreciable, 
sino como lubricante. sin embargo, esos dieciocho millones 
de cocos pueden producir por ano 450,000 galones ingleses de 
aceitc de coco que, a d a  pesos cada uno (y ahom E venden 
mucho mas caros} representarian novecientos mil dollars. 

que vamos a hacer con tanto aceite de coco? -pregunta- 
ra alguno. 

En primer lugar puede ser exportado todo, o casi todo, 
pues &lo en su calidad de buen lubricante encontmia mer- 
cado en todo el mundo. Pero hay otro empleo mucho mas in- 
mediato y mas utii que darle a ese aceite en el pais, y del cual 
voy a decir algo inmediatamente. 



El aceite de coco tiene, con poca diferencia, la misma cons- 
titucion y la misma utilidad, como alimento, que la manteca 
de cerdo. Bastarica, pues, extraerlo y relindo como lo hacen 
actualmente en Marseila, para quitarle su olor caracteristico 
e impedir que se mue,  y quedaria como un excelente susti- 
tuto de la manteca extcanjera que consumimos, la cual es un 
veneno, pues como esta hecna principalmente de sebo tiene 
una enorme proporcion de estearina y de otros principios in- 
digeribles o dificiles de digerir, que estan acabando con el se 
so y la verguenza dominicanos, y que nos cuesta mas de un 
millon de pesos en dinero, amen de la suma de ideas y de vi- 
das que nos resta todos los anos, 

Con cuatrocientos cincuenta mil galones ingleses de aceite 
de coco que puede producir %mana na solo se abgs~cerian 
todas nuestras maquinas del lubricante que consumen, sino 
que se podria establecer algunas industrias utilisimas al pais. 
Ahi esta ia de jabon, por ejemplo, que ahora importa casi m 
das sus materias primas del extranjero, cuando la saponi6ca- 
cion del aceite de coco rinde el mejor producto de esa espe 
cie, pues se d d e  hasta en agua del mar, como lo habra visto 
todo aquel que haya vivido en Curazao, donde lo usan en el 
mar. El jabon es un articulo que se podria fabricar en el pais 
s in tmer nada del extranjero. Para grasa, ahi esta el aceite de 
coco. Para potasa, ahi esta la guasima, cuyas cenizas contiec 
nen una proporcion tan notable de esa sal, que donde ha cre- 
cido mucha guaslrna es imposible cosechar buen tabaco, por- 
que el arbol se asimila toda la potasa que contenia el terreno, 
y el tabaco necesita tanta para prosperar que casi no requiere 
mas nada en abonandolo con mucha ceniza o con cualquiera 
cosa que contenga potasa. 

Otra industria que podria prosperar al lado de la de extrac- 
cion del aceite seria la de velas estearicas. El coco contiene 
bastante estearina, y de una Eabnca que preparara cientos de 
miles de galones de aceite se podria extraer estearina sun- 
ciente para mayor cantidad de velas que la que aqui se consu- 
me ahora 
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La fibmsa del coco da tambien un producto muy 
estimado. Su hebra es la mas dura de todas las vegetales y con- 
tiene un aceite que la presem de la accion corruptora del 
agua Se hacen de ella las mejores cuerdas que usa la macina; 
y tordo el mundo ha visto en las antesalas limpiapib tejidos 
con la fibra del coco. 
Todavla se puede aprovechar otros productos de la fruta y 

del arbol. L a  capsuia dura en que esta encerrada la nuez, si se 
quema, produce un p o h  negro tan apreciable en pinhira c e  
mo los mejores colores de ese tinte. Y de las flores esteriles 
que por centenares contiene cada racimo, se destila un aguar- 
diente bueno, que es muy usado en el Indostan. 

El establecimiento de h extraccion del aceite de coco en 
Samztna no seria una empresa de romaxioer. 'Tla el principai ca- 
pital esta ahi, que son las plantaciones. Para rnquhuias y de- 
mas no se. necesitarian arriba de veinte o treinta mil pesos, y 
estoy seguro de que, si hombres de credito por su capital, 
honradez y competencia, como don Evaristo Demorizi, por 
ejempIo, tomaran la iniciativa para establecer una sociedad 
anonima que suscribiera el numerario lo lograrian en breve 
tiempo, ya que no habria dudas respecto a la oqpizacion ni 
respecto al rendimiento. 
Es una Estima que una riqueza asi como los cocales de Sa- 

mana permanezca improductiva, y en sucesivos articulo dire 
algo sobre procedimientos de extraccion y de refinacion, 
por si  acaso resultan utiles a la nueva industria que se pue- 
de organizar. 

M n  Dido, 
2 de junio de 1903. 





Pastos 

h s  yerbas que en el pais sirven de pasto a los cuadrupedos 
de nuestras crianzas son bastante buenas. En primer lugar de- 
be citarse, entre las perennes, la yerba de guinea, que es nu- 
tritiva y no necesita de mucha agua para prosperar bien en te 
menos medianos y en terrenos buenos. Dqueai le sigue, en 
importancia, la yerba Paez, la cual crece aiin en terrenos se 
c m  No es tan nutritiva como la de guinea; pero en terrenos 
inuudados es excelente, por la rapidez de su crecimiento. He 
visto en M a m a ,  en la orilla Este del camino nuevo, una 
plantacion de yerbg P k ,  en un terreno anegado a la cual le 
daban un corte cada quince dias, riudiendo siempre tallos c e  
mo de tres cuartas de largo. En la costa de Puerto Plata he vis- 
to, a orillasi del w, el saladiUa; una especie de grana, que cre- 
ce bastante y es buen alimento para el ganado. Ofrece la p 
culiandad de que se da bien a la sombra, siempre que no sea 
muy espesa. En Piedra del Agua, contiguo a Cabarete, hay un 
monte & palmas de cana, y todo el terreno, a la orilla del 
mar, esta cubierto de saladillo. Pero no se si se produce tam- 
bien tiena adentro. De todos modos, sirve para aprovechar 
las cercanias del mar, pues es sabido que hasta tres kilometros 
& la orilla todas las plantas delicadas se perjudicsux con h bri- 
sa marina, si la tierra no es tan buena que compense esa k 
ventaja. En el interior de la isla hay otros pastos apreciables y 
apreciados. El mas importante es el nmmte que cubre todas 



Ias sabanas de la frontera, y que en algunos lugares de Haiti 
lo benefi.h para los meses de seca. Tambien hay por ahi 
una especie de @@a, el menm resinrwo, que gusta al ganado 
niienoas esti tierno. Hay tambien una grama que crece poco 
y que, por lo mirmio, no es muy beneficiosa para el criador ni 
paralacrianza. 

Como pasto arMreo el mejor que tenemos es el m m k ,  cu- 
ya hoja abundante en grasa engorda a los animales y hace 
producir abundante leche a las vacas. h animales comen la 
hoja verde o madura. En el primer estado hay que d e m a r  
el %bol. En el segundo la hoja gotea y el ganado la come del 
suelo. Tmemos tambien el almac@ que, ademas, cura las re 
ses enfermas de la digestion; y ultimamente he visto en Puer- 
to Piata un arbusto al cual llaman pinon & Cuba, traido de esa 
ida, el cual gusta mucho a las reses. 
Pero hay otro pasto, pasto herbaceo, que todavia no posee 

moJ y d cual, en la mayoria de los casos, seria mas ventajow 
que todos los otros, pues no solamente permitiria hacer p e  
treros a poquisimo costo, sino que •’acilitariCa la evolucion de 
la crianza a mano. 

Me refiero a la yerba que 1- fkanceses Ilarnzin -n des 
W, y que en botanica esta clasincada como Pw 
Crece a la sombra de los baque$ en el mediodia de Europa, 
y tiene el tamano y la apariencia de la yerba de guinea 

Can decir que crece a la sombra & los bsques queda di- 
cho todo. Para hacer un ptren, con Pocr d bastaria ta- 
Im, es decir, limpiar el monte de bejucos y plantas pequenas, 
c m  el t e m o  y regar la semilla, economizandose las cm- 
sa9 operaciones de hrnrbmy hubih'tar. Todavia podria darsele 
mas alcance a la siembra del Pm nnnmcrlts. No echarle gana- 
do, sino d+ secar la yerba en su puesto, y un aia de buen 
sol pegarle fuego para que todo el bosque se secara y queda- 
se habilitado para otros cultivos, 
Como la iniciativa privada es aqui tan p o s a ,  el gobier- 

no debia encargarse de hacer la demostraci6n de la utilidad 
del Pw rmnordk. introduciendo la semilla v dirkiendo un en- 
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sayo en nuestros campos. Asi, los propietarios de bosques en 
la Republica, que son muchos y rinden poco, podrian dedi- 
carlos a la crianla con un provecho mucho mas considerable 
que el que hoy obtienen dejando vagar en ellos a los anima- 
les para que desarrollen cerebro en vez de desarrollar carne 
y manteca que es lo que deja lucro. Porque un animal suelto 
donde no hay mucho que comer se vuelve un marrullero, mas 
ladron que un gato y mas flaco que un cao, convirtiendose en 
una plaga del vecindario, sin provecho para su amo. 

L j , t n i m  
19 de junio de 1903. 





El balata 

Tenemos una riqueza forestal que hasta ahora permanecio 
desconocida: el arbol que crece h i r e  en nuesiros 
bosques, e;lspeaalmente en Samana y en el Nordeste de la 
vin& del Seibo, donde se encuentra en grandes cantidadea 
En otros articulos dare todos l a  detalles que me propor- 

c i o d  el general don E d t o  DemonP quien, con los s e i b  
res Montandon Descombes y m, ha descubierto y comienza 
a explotar la rica planta. Por ahora solo dire que, sangrando 
el balata como se sangran los arboles cauchifero$ se obtienen 
de cada tronco algunos galones de leche G&I ano, los d e s ,  
a su vez, rinden varias libras de guta-* es decir, caucho 
no flexible ni elastico. Cada libm vale una porcibn de irancos, 
de manera que el rendimiento, tan solo en los terrenos de Sa- 
mana y del Seybo, puede evaluarse en mas de cien mil pem 
oro por ano. 

Adelantamos la noticia por si el arbol abunda en oaras par- 
tes de la Republim a fin de que los potieedores & bsques no 
tarden en exploiar esa nueva riqueza 





El ejercito 

Mientras llega la epoca del desarrollo economico de la 
Republica, epoca en que pueda esta vivir decorosamente y 
p q w  todas sus necesidades, tiene que tratar de cubrirlas 
de la manera mas barata y efectiva que le sea posible, por- 
que no hay ahorro, sino ruina, en prescindir de las cosas 
que nuestra existencia reclama como medio imprescindi- 
ble de vida. 

Aqui, como lo he dicho en otros articulos, es de imperie 
sa necesidad un regimen en el cual la medidas economicas 
sean constantes y de primordial importancia sobre todas 
las demas, y se vean perennemente apoyadas, mientrafs no 
se acabe de realizar la evolucion, por medidas de fue= 
bien calculaaas y efectivas. 

El ejercito es? pues, indispensable para asegurar el buen 
funcionamiento de 1a prondencia eco06micas y como 
ahora no tenernos con que p i l a  como se necesita, hay 
que abaratarlo hasta donde se pueda 
Creo que eso se conseguirha estableciendo un ejercito de 

cantidades nominales, que en tiempo de paz se reducirian 
a una cuarta parte, elevando en tiempo de guerra el efecti- 
vo a la totalidad. 

Supongamm que esta sea de diez mil militares para toda 
la Republica. En tiempo de paz solo habria en servicio ac- 



tivo la cuarta parte de clases y soldados, los cuales concurri- 
rian un dia del mes a ejercicios e instrucciones. 

De la oficialidad solo estaria en seMcio activo, con la b 
talidad del sueldo, una cuarta parte. la9 obras tres concuni- 
rian al cuartel a recibir instniccion y practica, por cuartas 
partes, una semana cada una, concediendasele media paga 
solamente, 

Asi el ejercito de linea, propiamente dicho, no seria mas 
que un nucleo para preparar un ejercito efectivo, ea tiem- 
po de guerra, de diez mil hombres; que en tiempo de paz 
solo costarian algo mas que dos mil quinientos. 

Pero con este sistema se conseguiria que la baratura no 
restase sino una insignificancia a la eficacia de la fuerza mi- 
litar de la Republica, pues esta tendria oficiales perfecta- 
mente preparados para dirigir en la guerra d i e ~  mil hom- 
bres, y como dos mil quinientos de estos senm soldados 
curtidos en el cuartel, distribuyendolos entre los otros sie 
te mil quinientos que estarian medianamente instruidos se 
obtendria para todos una suma de instruccion militar b m  
tante eficaz. Seria imposible a ninguna revolucion oponer- 
les una fuerza comprable a ellos que estarian, ademas, 
apoyados por las tropas irregulares de civicos, reserva y 
asignados. 

Es perfectamente inutil pensar en tener vacas si no bus- 
camos antes la cerca, los lazos y los perros para asegurarlas. 
Es falta de juicio, falta de caridad, falta de todo el prescin- 
dir de un buen ejercito en estas circunstancias. <Que sera 
de las vidas, qui. sera de los intereses, que sera de la Repu- 
blica si dejan el manicomio sin suncientes loqueros? 

nombre de la libertad se nos v .  a dejar a merced de 
las turbulencias, de los excesos y desbordamientos de 10s 
partidos y de los sectarios, se nos va a dejar expuestos a que 
un exaltado furibundo empune el truculento m&y nos 
ajuste dos hilvanes o cuantos les venga en ganas? 

No. Hay tiempos en que las fuenas morales tienen virtua- 
lidad suficiente para la garantia de la sociedad; pero hay 
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otros, esos de @te m la V i q p  y no corras... y a DiaF mgando y 
m d mazo dando en los cuales es preciso tener lista la fuer- 
za material, tener en la mano la mecha de los canones en- 
cendida y mantener estos bien cargados. 

Ltsfin Ih'an'o, 
21 de octubre de 1903. 





CAUCHO 
Nueva fuente de riqueza 
Exploracion de un venezolano 

Ha llegado & San Pedro de Macoris el senor Emilio F'uen- 
tes y nos ha ensenado algunas muestras de caucho extraido 
por ei de arboles del Oriente de la Repiiblica. 
El senor Fuentes nos dice que ese arbol es el balara, que en 

Venezuela llaman pulgo: pero dgum duda nos levanta el h e  
cho de que la gama extmi& por el. senor Fuentes es mucho 
bnisimo, perfectamente flexible y eiastico, mieniras que el 
balati que se explota en la Guayana Francesa y en Sabana de 
Za Mar, donde tambien le comen con el nombre mas gene- 
ralizado aqui de acana, lo que produce es gu&percha, del 
mismo tipo rigido, sin elasticidad, de que nos envio muestras 
dc Sabana & la Mar el Senor H. Jacot DesCombes. Podra ser 
*a otra variedad de la especie la que m c e  en el ]Este y 
praducc mucho. 

De cualquiera mane=, las muestras que ha extraido el s e  
iior Fuentcs son de superior didad y creemos que el caucho 
del Par& que es el mejor, solo le aventaja en el color, que es 
blanco, mientras el de Macon's, por d&ciencias en el sistema 
de preparacion, es sigo oscm, pudiendose preparar tam- 
bien perfectamente blanco. 
Nw asegura el senor Fuentes que todos los brwques del Este 

de la Republica estan poblados de esa especie de plantas, y que 
cs tan abundante la rica esencia, que se podrian exportar cen- 
tenarcs de quintales & caucho todos loa meses, siendo h a p  



tab lehp~on ,puesenredor&cadaarbo lquesec~~  
~ d i ~ o d o c e q u e ~ l o ~ l ~ ~ a p d e l ~ l p a r a ~  
m i h ~  y estar compl- de provecho, en diez auoa 

El caucho es un negocio tan bueno como una rica mina de 
oro. La libra de caucho superior vaie un peso oro y mas. La 
ultima clase vale siempre m& & cincuenta centrrmei. 

Los precios no son estables; ]pero la tendencia jamb es a la 
baja. Siempre es al alza, porque como en el mundo se necesi- 
ta mas caucho que el que se produce, lo6 precia suben ince 
santemente. 
Es, pues una magninca indusuia la que ahora se abre ante 

la laboriosidad dominicana. 

Publicado en 
21 de abrii de 1904. 



Riqueza del Este 

IA#l bosques de la region oriental de la Republica contie- 
nen enormidades de riqueza vegetal que solo requiere exi- 
guos capitales y mediana laboriosidad para entrar en produc- 
cion y convertime en riqueza cotizable. 

En dias pasaaos iaforrne al publico de que el senor don 
Emilio Fuentes habia -do, de arboles silvestres de esa re- 
gion, excelente laucho, y juzga el explorador que solo de los 
arboles que Uaman pulgo en Venezuela, y que parecen ser 
una vaciedad del acana, se podria exportar algunos centena- 
res & quintales de goma meIimialmente. 

El mismo senor Fuentes nos dice que en los bosques cita- 
dos encontro arboles de sempia o haba tonka y de kola acii- 
minata, asi como arbustos de la celebrada coca que comtitu- 
ye la p ~ c i p d  riqueza explotada de Bolivia y de otras regb 
nes de la America del Sur. 
Aunque no hemos visto nuestras de estos productos vegeta- 

les, como las vimos del caucho, creemos en el testimonio del 
senor Fuentes. El es venezolano y ha formado parte de expe 
diciones explotadoras de las bosques del territorio Caura y 
del territorio Alto Amazonas en Venezuela, y alli abundan el 
caucho, la sarrapia, la koia y la coca, de manera que ese senor 
conoce bien las expresadas producciones. 

No se iimita, pues, la riqueza vegetal de Macoris y del Sey 
bo a la p ~ u c c i o n  de cana y de fnitas menores. Sus boques 



contienen riquem que solo aguadan, para ser fecundas, cl 
sudor del hombre. El caucho bien preparado, cuando menos, 
vale un dollar la libra. La almendra de la sam~pia se cotiza or- 
dlli;uriamente a cuatro dollars la libra. La kola, a mucho an- 
dar mal, si es acuminatcr, se paga a cincuenta centavos oro. Y 
la coca, reconstituyente y anestesico famoso, alcanza siempre 
precias altamente remuneradores, 

habra en Macoris cincuenta individua que puedan 
disponer de cien pesos oro cada uno? 

Si que los hay en esa almacita de fortunas de Oriente. Pues 
organicen una compania anonima con cinco mil pesos de ca- 
pital, y antes de un ano no soiameatc habran szicado su dine 
m, sino que estaran viviendo de la renta, y habran creado una 
nueva fuente de riquezas para la regi6n. 

Animo y esfuerzo. Dios les ha puesto al aicance de la mano 
esa riqueza y no mereceria perdon dejarla infecunda en el co- 
razbn de las selvas. 

Publicada en Oip, 
26 de abril de 1904. 



Escuelas de agricultura 

Es inutil pensar en que la agricultura nacional evoluciona- 
ra con leyes, arculares y consejos a secas. 

Los conwimientos de los agricultures en los paises hoy ci- 
vilizados son la resultante de siglos y mas siglos de obsemz 
uon, de estudios, de tesonerus experimentos. No hay una e 
la improvisacion en agricultura. 

Y si por aui no impmvisar~, puede improvisar este 
campesino nuestro que tiene muerto de hambrc el cuerpo, y 
mas que hambrienta la inteligencia? 
Fs preciso ensenarle a cultivar la tierra, como medida ini- 

cial para la evolucion favorable de la agricultura. Lo que ha- 
ce ahora el campesino, en cada siembra, es una jugada de 
azar. Arroja el grano a la tierra y, si las circunstancias .son fa- 
w~rables, da producto. Si no, se pierde. Porque el sembrador 
no sabe arar, no saber ahonar, no sabe combatu la sequia, no 
-be neutralizar el efecto del exceso de lluvias. Todo lo igno- 
ra y espera, cruzados los brazos como un musulman, a quc la 
provincia disponga 
Mientras el agricultor no sea competente, no puede halxr 

credito agricola, ni gozar las industrias rurales de las ventajas 
de quc g w a  las urbanas. 

Pni&balo un hecho viejo. Todos los frutos agricolas del pais 
producen un tanto por ciento de ganancia mayor que la ca- 
na. Sin embarga, como los haccn&clos son los unicos agriad- 



torea que conocen la planta que cuitman tienen &tn cuan- 
ti- en el extranjero, mientras que los otros no pueden girar 
por ua. cenmwi. 

Ensenese P los camp"n0a a cultivar la tierna, si queremos 
tener patria. 



La vida intelectual 

Despues de tantas brutaudades, de tantas violencias, de 
tanta sangre denamada, la intelectualidad se leoaata de nu+ 
w, e intenta tomar el desquite contra la fuem incompleta 
que quiso aniquilarla. 

Regado el campo intelectual con la sangre que ha corrido 
ultimamente se fecunda, se despereza, y da el grito de *aun 
ezrigtolm haciendo acto de presencia con tres o cuatro obras 
que tienen ocupadas las prensas y con tres certiUnmes que se 
celebraran en breve. 

@e15 esa, ia litemria, la unica forma de intelectuaiidad que 
dara senales dc vida en este Suxwn de la vida nacional? 
Po* gran cosa es la literatura cuando viene del brazo 

del Estadtsta y del Economista, cuando un cortejo de sabios y 
de hombres & buena voluntad galvaniza los demas nexvios 
del organiwio y 10 pone en sixnetrico movimiento con 
actividad inusitada. 

S no, la litaaum se mrwierbe en pinairajapamn, en arte m 
l a m e n t e ~ q u e p u d e d a r m 6 s o m e n ~ b r i u o a u n a ~  
~ ~ g u e n o l a k J 6 l i d a n i k ~ a b u n d a n t e s r o a e c h a a  

Ehpxemos. La necesidad es madre de la indwtria. Y alli, 
dode  algo hace ata,  Dios lo hace brotar para sahacion del 
mundo que ha creado. 

Orga, 
4 de julio de 1904. 





La oleada del canallage 

La mision de los gobiernos, misiiin a que ninguno desea, ni 
puede, sustraerse es la de garantizar algo tan importante c e  
mo d orden politico: el orden social. 

La nacion ataria perdida si el portero de un ministerio 
pretendiera dar 6rdencs a la Republica y meter en un puno 
al ministro, Hay escalas, hay gerarquias establecidas, no por 
caprichoso favoritismo, sino por la mas inflexible de las logi- 
cas. ]La naturaleza no puso el cerebro en la mano sino en la 
cabeza, que es la llamada a dirigir eternamente, suceda lo que 
suceda, porque no hay fuerza material. La fuena es eminen- 
temente intelectuai. 

Que con tiempo de remedio el gobierno; que oponga un 
dique infranqueable a esta oleada del canallage que pretende 
inmdarnos. IAS revoluciones, las conmociones sociaies son 
como las grandes avenidas de los rios. Cubren de espuma la 
mp-ncic de ias aguas; pero en esta espuma. por cada bom- 
ba de agua cristalina hay miliaradas de detritus de toda espe 
cie: cieno y restos organicos commpidos que el recio movi- 
miento de las aguas ha arrastrado a su superncie. 

El partido que escribio en su divisa "orden y honradezm ti* 
ne hoy la obligaci6n ineludible de armarse de una escoba y de 
un cedazo para rechazar todo elemento corrompido que a la 
hora del triunfo quiera inco"p0rarsele. 



Que suban ias dases humildes por la escalera de la virtud y 
de los merim. Nmnnw no nos cansaremos de aplaudir ai  hi- 
jo de M a  Chepa que merezca la altura y llegue a la cumbre 
por ese camino. Pero l a  viciosos, los ewandalosos, los ~ g a -  
mundos y sinverpUmzas de toda especie que quieran encara- 
marse sobre la gente decente, no ohan de nosoiros otro gri- 
to que este: 

5 de julio de 1904. 



Instituto Bacteriologico 

La ciencia es la mayor de las fuenas existentes. Lo que no 
pueden los gigantescos arrnarnentm, lo que no est5 al alcan- 
ce & los enormes amontonamientos de miUones con que nos 
sonara Creso, sale perfecto y facil del cerebro o del laborato- 
rio del sabio. 

Aqui tenernos un poco de todo; pen, en algunas cosas es 
absolutamente insunciente. En medicina tenemos un Institu- 
to Profesional y algunos medicos buenos. Pen, la voluntad no 
basta para todo. Es preciso voluntad y medios; y la vida huma- 
na, en la generalidad de los casos, esta a discrecion de un re 
tardo en el buque que ha de traernos el suero que puede sai- 
m al enfermo. 
La medicha, hasta hoy, segun opinion de personas c o m p  

tentes, no tiene mas que dos conocimientos abmlutamente 
positivos, absolutamente eficaces: la embrionaria Bacteriolc~ 
gia y la Cirugia. 
Casi todas las enfermedades que suirimos son causadas por 

alguna bacteria o algun microbio cuyas toxinas n a  enven* 
nan. La ciencia, desde Pastew a 4  sabe que la vinilencia de 
esos seres se combate con algun antiseptico, o con la misma 
bacteria cultivada de manera que se atenue su efecto nocivo: 
aquello vulgar de "ia rabia se cura con los pelos del perro"; y 
es un suicidio &ond el mantenemos aun privados de un 
instituto don& se estudie en particular la bacteriologia del 



pais y se nos ponga a cubierto de, por lo menos, un noventa 
por cienta de ias dolencias que n w  atacan. 

Elementos no Ealtan en el pais para ese estudio. En Puerto 
Plata se encontraba cl doctor C. A. Zafra, muy aficionado a 
eiias. En -hez vive actuaimente el doctor A l b  Gau- 
treau, quien ha hecho un estudio de la ha aislaao el mi- 
crobio, constatado quc no es sifilis, y descubierto un trata- 
miento que cura aquella repugnante enfermedad en sesenta 
dias. Ahora trata de preparar un suero, con cultivos atenua- 
dos, que la veriza en mas corto tiempo. 

Asi como importamos oportunamente los sombreros y los 
calzados a la moda en Europa, ocupemonos en importar los 
conocimientos medicos. Aqui han muerto apreciabilisimas 
senoras, de fiebre puerperal, despues que un medico yankee 
habia descubierto que las inyecciones de 500 centunetra cu- 
bicos de solucion de hrmalina, al 1 por 5,000 eran remedio 
W b l e  para todas las formas de septicemia, 

Qw 
6 de julio de 1904 



Por el orden 

Algunas personas no conciben que se pueda vivir ajenos a 
la politica. Se torna uno a la derechz.. politica de OIGA.. Se 
vuelve uno a la izquid a... politia & OICA.. De fuente... 
politica de 01  Ga... De espaldas... politica de OIGA.. 

Hombnis, no g e ~ g e n .  O1 GA... no es periodico politico, N 
se entromete en ninguna cuestion de esa indole; pero OI- 
GA., es periodico dominicano, y buen dominicano y no ha 
de ver ningun asunto, de los que se le relacionan con h vita- 
lidad del pais, con ojos indiferentes. 

Ninguna queja tiene del Gobierna, ninguna hdicacion ha 
recibido del gobierno, y de su propia, de su personal, de su 
s u p  iniciativa ha tronado contra los malos elemenm que 
quieren ingertarse ahora ea la administwi6n despues del 
triunfo y que se dicen apoyados cuando, al contrario, el go- 
bierno iiene dadas severas ordenes conu-a los viciasos de b 
do enero: los tahures, los pillos, los escandalosos, 1- sinver- 
@enzas, vistan frac o anden cn mangas de camtsa. 
e& uno de los miembros del personal de OIGA.. tiene 

familia honrada que defendcr y sostener, y por eso vivimos 
haciendo porque cl pais progrese y se mantenga decente, 
asi como que se les ponga bozal a los perros vestidos que 
andan por ahi queriendo kadrarles a las personas que, c* 
mo titulo de imprescriptible nobleza, tienen una virtud o 
un merito. 



OIGA.. solo estl por el orden y tributa su aplauso a la vir- 
tud como quiera que se vista, a& como se enfrenta al vicio por 
donde quiera que retone. 
Nada de politica. Hay muchiaimas oiras eaf;was en las w 

les puede ejercitarse h actividad de los hombres bien inten- 
cionados. 

Estamos por el orden. - 
8 de julio de 1904. 



Politica 

Mientras mas sencillo un organismo o una maquina, mejor. 
Las cosas complicadas son malas o son dificiles y, cuando 

no, excahmenre delicadas. Donde hay muchos miembros 
es muy EaQI que uno se deteriore y que todo el cuerpo mfia 
o se paralice. 

Por esa nuestra politica no debe ser quinta esencia, ni p 
ner la vista en muchos objetos a la vez. 

Con poner todo su empeno en la creacion de riqueza, en 
el desarrollo de h riqueza, haba5 hecho todo el bien posible, 
el unico bien posible. Habra puesto en practica el axioma & 
Manuel Maria Almonte, quien decia- *Roceando el tronco, 
las hojas se mantienen verdes". Y el tronco de la nacion es h 
riqueza publica y privada. 
La riqueza es elemento indispensable, simiente provi& de 

todo. quiere buenos canninos? Pues con dinero se hacen. 
desea escuelas eficaces? Pues con dinero las pagan. 

quiere jueces incorruptibles? Pues con buen sueldo se consi- 
guen. desea progreso en todos los ramos? Pues eso no es 
mas que riqueza bien invertida. 

A crear, pues, riqueza. Es la unica politica sencilla, sabia y 
eficaz. 





El juego 

En -tos dias la autoridad ha procedido activamente contra 
el juego de azar. Lo ha perseguido, lo ha sorprendido y lo ha 
penado. Lamentando el percance ocurrido a los reos, no p 
demos menos, sin embargo, que aplaudir la honrada diligen- 
cia de la superior autoridad. 

Como medida inicial para i lqp a mluciones definitiva- 
mente buenas, aplaudimos lo que se ha hecho. Como solu- 
cion la repmb~dmos, pues vicios tan anaigados cn el hom- 
bre, como son el juego y la prostitucion, no se les puede ex- 
tinguir de repente, sino modincarlos y atenuarlos lentamen- 
te, bajo la nnirada y la di~ecci6n de los que gobiernan. 

Si se trata de suspender el juego de repente no se sup- 
r6 el vicio de jugar, que es lo que importa. Los jugadores se 
oculta* para practicarlo y, a lo mas, sucedd como en Puer- 
to Rico, que la talla se lkma mm& porque los jugadores, ape 
rrcados por h policia no se reunen sino en el montc. 

Alguien ha dicho que el juego y la prostitucion son cloacas 
d e s .  Hay que limpiarlas, que encauzarlas por donde con- 
venga; pero de ninguna manera cerrarlas, porque entonces la 
sociedad se an-a en liquidos pestilentes. 
Muchas disposiciones se necesitan, concurrentes al mismo 

iin, para atenuar el juego. 
En primer lugar, es necesuio hacerlo publico, para que 

contribuya fuertemente a las erogaciones moralizadoras, co- 



mo ensenanza, policia, ctc.; y para que se prohiba la partici- 
pacion en el de ninos y mujeres, y sc eviten los dmms san- 
grientos a que da lugar a veces. 

El genesis del juego, es como en todos los ... las circunstan- 
cias y los defectos organicos. 
Hay que atacar las circunstancias: a t a  de trabajo, vagancia, 

holgazaneria- 
 entonces S610 se enviciaran 101s deEectu0805 organicamen- 

te, que son individuos a favor de los cuales poco puede hacer 
la sociedad para premios & la lisiadura que les impuso la 
nanualeza, por ignorancia o por aescuido de sus predecesores. 
Pen&pe, pues, el juego; pero para llegar al juego libre, sa- 

bia y severamente reglamentado. 



El valor moral 

Hay un valor m& elevado que el valor fisiologico, que el 
instinto de acometividad residente en 10s nervios de muchos 
individuos tenidos por valerosos. 

Ese otro cs d valor moral, resultado de la rdexion, plan 
mmio por cl individuo que lo sigue, y practicado heroica- 
mente a pesar de las contmiedadcs, de los estorbos, de los la- 
dridos que oye sin cesar en torno suyo. 

A un individuo de valor material le sale al paso un perro 
sarnoso, de esos perros que se estan disgregando de pura po- 
dredumbre. Ladra, amenaza al valiente, y este le acomete, sin 
fijarse en que aquel organismo en mina, que no vale la pena 
de ocuparse cn &l, M a contagiarle, con el simple contacto, de 
sus miiionadas de microbios, no por invisibles menos rnortife- 
ros y humillantes. 
FJ individuo de valor moral, puesto en el mismo caso, elu- 

dha el encuentro, pcnsara que con la sarna no se combate, 
quc a la sarna .se la evite, porque d caballero esta fonado a 
afrontar los peligros honrosos, pero esta en la obligacion de 
desechar los deshonrosos, aquellos que, como la sarna, no 
ofrecen amago inmediato; pero conllevan una secuela de b 
chornosos padecimientos. 

Vaior material es la acomitividad ciega, el instinto en ac- 
u&n, la menor suma de intelectualidad dirigiendo la mayor 
suma de dinamica. 



Valor moral es la conciencia en ejercicio, el saber en ac- 
cion, el hombre afrontando sabiamente una suma mayor o 
menor de peligro o de sucimiento. 



Ahora no se puede adoptar aqui ninguna de las f6rmulas 
consagradas en los paises prosperas para fomenrar la riqueza 
y la produccion. 

Por alla hay tal suma & valores creados que se hace nece- 
saria una prudencia esu-upulosisima para evitar que los unos, 
hrcejeando para subir estropeen a los que estan codo con c* 
do con ellos. 

Aqui el espacio esta desierto. Se suelta una locomotora a to- 
do vapor y es preciso que este muy de maias para que ea miE 
chas leguas de trayecto, tropiece con un capital en produc- 
cion y h malpare. 

En anos atras, como le hicieramos alguna o k d o n e s  m 
bre una concesion muy amplia a un hombre muy conocedor 
de asuntos dominicanos, no dijo: 

-*No se alarme. El "blancow ese, de cualquier moda, gana- 
ra menos que nosotros. Se trae un capital aqui, no hay enva- 
se bastante compacto que no lo deje escapar por todos los p 
ros* Los poros por donde sale el capital hacen mayor e*.. 
abierto que la boca por donde entra. En todas partes hay de 
lo que tenemos nosotros, mientras que aqui &lo hay migajas 
del capital que en otras partes abunda. Quien lo trae presta 
mayor servicio que el que recibe." 

No hay, pues, que exigirles demasMas condiciones, ni p 
nerles excesivas cortapisas a quien nos traiga las gallinas. 



Despues que el gaiiinero este bien provisto .... A la hora de 
mostrarnos metinilosod y exigentes. Mientras tanto... Que 
venga a cualquier precio los padmtes & la cria 

Oigrr, 
14 de julio de 1904. 



Las interpretaciones 

Hay gente que se pasa de bruta0 de maiiciosayno s a b  
mos cual de los dos defectos sera peor. 

Escribe uno contra el SdrCkSdrCk- en politica, y de una 
m senalan hacia determinada pemna, y dicen que, por m- - dsl#mo se le ha tirado a elia el -10 de dmm& 
limo en la acepcion (oh, raro diccionario de los brutos) & 
ha- de como si ser sentimentai no signincz 
ra, indistintamente, ser por lo bueno o por lo m+ 
lo, no calcular, sino sentir. 
Y en cuanto a las hipoaitas interpretaciones de la poiitica 

de in- mateti& y lnmrrlff porque abogamos, solo los Tar- 
son capaces de ellas. persona decente, que 

na buena no tiene como b r i i .  de su conducta en este mun- 
dolosintereses nromkpylos mhwink? @squehayotracofia 
mejor en este mundo que andar con la conciencia sin pea0 y 
el eSt6mago cargado? 

Reciban, desde el fondo del c o d n ,  nuestros aplausos 
mas calumim y sinceros lm que han tiido Rumudmh y jw 
tos. Enos no han sido senuIllbnfOlW, no han sido apasionados. 
Han hecho verdadera politia de inmxes wwmiak y wma& 
porque han tratado de apaciguar odios y dejar tranquilas y 
sumisa h conciencia dominicaxm 





El hombre, as' como las naciones, solo vive de la tiem. 
En la primera etapa de la intelectualida. humana la h a  

de explotacion cs el pastoreo de la crianza libre. 
No se siembra, no se cultiva; pero los jugos de la tiena nu- 

iren la yerba, esta nutre al irracional y del irracional se nutre 
el hombre. 

Parece que, en ese estado, se vive de la crianza. No. Es de 
la tierra, porque ella ha suministrado las materias primas. 

En otro grado de intelectualidad, algo superior, el hom- 
bre se dedica a la agricultura. Siembra, cosecha y consume 
lo que directamente saca de la tierra con su labor y su inte- 
ligencia. tKve de las plantas, del reino vegetal? No. Vive 
tambien, como el otro, de la tierra, porque de ella proceden 
la5 materia.. primas que el hombre no ha hecho mas que 
transftirmar. 

Avanza la cultura hurnana y la sociedad se hace industrial y 
toman auge el comercio, la navegacion y todas las ciencias y 
profesiones accesorias. El hombre hila, teje, funde, construye, 
viaja, navega. Su vida tiene una multiplicidad asombrosa. 

decirse entonces que ha dejado de vivir de la tierra? 
No. Porque ninguno de los textiles, vegetales o animales, que 
tcje; ninguno de bs minerales que usa; ningiino de los vege 
tala que emplca o consume, deja de proceder de la tierra, 
del barroso suelo cn que vivimos. 



Verguenza grande seria que a lw cuatrocientos y mas anos 
de estar en contacto con la civluzacion aun nos declarasemos 
incapaces de otra cosa que el primitivo pastoreo; pero ya que 
no podemos ser industriales, porque no hay ciencia, ni capi- 
tal, ni practicas dcientes para elio, seamos agricuiiores. En 
menos de un lustro toda nuesira poblacion rural podria 
aprender, en eneias  practicas, a sacar el maximum de p m  
vecho, directamente, de la tierra, a saber trasforma.. 1- inco- 
mible~ terrones en fnitrw sudentos y lucmtmos. 

Otras naciones se enriquecen iradormando la tierra en 
hilo, seda, hierro, oro, etc. Enriquezcamonos nosotros tram 
formandoia en cacao, azucar, frijoles, m, y cuantos alimen- 
tos vegetales concurren a la delicia y al poderio del hombre. 
La tierra es nucstro capital. Cambiemoslo por oro o lo que 

lo vale. 

@m 
22 de julio de 1904. 



Hacienda 

No hay elemento tan importante de disolucion para un go- 
bierno como una hacienda pobre o arruinada. 
Por lo tanto, el principal empeno, todo d empeno debe ser 

reconstruir las finanzas del pais sobre una base, si no amplia, 
solida y estable, 

1- medios ordinarios no pueden dar ese resultado, por- 
que hay que conbarrestar cl efecto de factores exhaordina- 
rios, & una eficacia ruinosa, que han producido el caos en 
que nos encontramos. 

Es necesario, para la reconstrucci<in, apelar tambien a m e  
dios extraordinarios que, manejados con ialento y habilidad, 
remehan favorablemente el problema, talvando la nacional'i- 
dad que, directa o indirectamente, avanza, va hacia espacios 
en que hay pandes peligros para ella. 
Hay que buscar fuera, porque ya dentro no quedan sino e 

combros. 

* 
OS de julio de 1904. 





Fomento 

mspond& a & necesidades y a las esperanzas que se le 
afrontan. Debe abrir vias publicas y mejorar puertos, venas y 
arterias por donde circularan los p ~ u c t o s  del pais; debe in- 
troducir cultivos nuevos, como el del trigo en nuestras altipla- 

Hay dos mas de administracion pues*, por la fuena de 
la ciminstanuas, en la vanguardia de los destinos actuales de 
la Republica 

nicies; mejorar los existentes de frijol& arme y papas; debe 
mejorar nuestra pecuaria haciendo importar sementales de 
wcas Durlurnr; de vacas Iiokrndessas; de cabailos pur su% de cer- 
dos Bdshin; de cabras is- de wejos Ntu DisIrleg; de @- 
nas PlpwutA Debe hacer iniciar el benencio del caucho y de 
la gutapercha que abundan en todos nuestros bosques; debe 
crear un jardin Botanico y traer un agronomo sabio que en- 
sene el beneficio del cafe, del cacao y del tabaco. Debe poblar 

e 
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.S Uno es el de Hacienda. Sin su regularizaci&n, mejor dicho, 

sin su creacion, pues lo que hay no responde a las necesida- 
al des presentes del pCs, no habra nada bueno, no habra salva- 
m 

cion posible. l 
El obro es el de Fomento, nuevo Cristo que ha de decir m- 

! te la tumba del LOauo de la riqueza dominicana: rlevantate y &: anda". 
o 
2 E3 ministerio de Fomento debe hacer, con los recursos e* ' de que dispone el pais, muchisimas c-, si ha de c e  



nuestra rios con salmones, iruchas, carpas, vagrcs, bonitos, 
tortugas de agua dulce y la gran variedad de peca fluviales. 
Debe coionizar nuestros bosques con pecaris o vaquiras, con 
lapas, conejos, tapires o damas, chigiiires, venados, cachica- 
mos, pavos siivestres, paujies de piedra, perdices, codornices, 
ruisenores europeos, etc. Debe luchar por el establccimicnto 
del instituto bacteriologico, a fin, siquiera, de hacer destruir, 
en breve plazo, las ratas y los hurones, plagas que azotan la 
agricuitura y la cria de anLmales de corral en divam locali- 
dades de la Republica. 
Parece una labor excesivamente vulgar para un ministerio; 

pero esa es la labor: ir formando con moleculas h mole de la 
futura riqueza nacional. 
Un animal de raza mejorada, mando menos, rinde diez v e  

ces mas producto que uno de raza criolla, de manera que el 
que posee diez cerdos h d d i m  es, por lo menos, tan rico w 
mo el que tiene cien cerdos criollos, ladrones y trompudos. 
Es labr de mangas arrolladas, no de cudito parado y 

corbata. 

S6 de julio de 1964. 



La paz 

Hoy se ofrece al gobierno constitucional la oportunidad de 
coriyolidar la paz en el pais. 

El partido revolucionario atraviesa por una crisis doble. No 
tan solo ha sido derrotado, vencido, sino que se encuentra 
acefalo par la renuncia dc su jefe don Juan Isidro Jimenes, 
quien ha resuelto volver a la vida prkdda 

Si el crierio del estadista prevalece en el gobierno sobre el 
criterio del guerrero, la paz sera un hecho. Los revoluciona- 
rios no d o  estan desbandados, sino que, de momentos, se 
hace dincil enconixar un jefe militar y politico de largos al- 
cances que de cohasion al gmpo dc desafectos. 

Si el gobierno muestra que es, por la menos, tan apto para 
la paz como lo fue para la guerra. Si hace desaparecer las irri- 
tantes injusticias seculares que pesan sobre el pueblo domini- 
ano. Si fomenta el trabajo, si facilita la produccion. Si hace 
cuanto ea dable hacer por la prosperidad dcl pais, PO&%, a la 
postre, organizarse un partido de oposicion; pero nunca uno 
revolucionario, perturbador de la paz que tanto desean los 
buenos del pais. 

La actitud agresiva de un pueblo no cs causa: es efecto de 
d e s  proximos o remotos pero que, de seguro, laceran o d e  
sequilibran el alma nacional. 





Fomento 

I a s  moles estan formadas de moleculas. 
Toda cosa grande es una combinacion de coeias pequenas. 

El elefante, en el primer momento de su g&ncsis es menor 
que un huevo de lagarzo. 

Aqui hay muchas cosas pequenas que hacer para abrirles 
campo a las grandes. 
La agritultura y la crianza menor, por ejemplo, tienen que 

scr protegidas contra varios enemigos: el mayor es la @o- 
rancia de la genedidad de los agricultores y criadores: el .* 
gundo, los danos que, por robar o par simple maldad, les 
ocasionan los hombres; y el tercero es la rapacidad de los 
irracionales; los perjuicios que ocasionan las ratas, los huro- 
nes y las cuiebras. 

Este Ultimo dano, por ser cl menor, cs el mas acil de extir- 
par. Para la ignorancia habria que establcccr escuelas agrice 
las; para los m h ~ ,  misiones religiosa5 y policia; para los km= 
cionalcs, rnicm1)ios y pajaros, que no costarian, en todo, mas 
de cincuenta pesos. 

Como hemos dicho otras veccs, hay un microbio que mata 
todos los ratones dc una I r d i d a d  en cuanto logra introducir- 
se en el organismo de uno de ellos. l h y  otro microbio que 
surte i@ efecto con el ichtz~ummt ( h h n  en el pais); y hay 
un ave, el pajm semhio, que solo vive de culebras. Fa origi- 
nario del Cabo de Bwna l i q w r .  por la cual se le llama 



tambien secretario del Caba =ene una pluma larga en la ca 
ber.2, que ha dado origen al nombre, pues parece un escriba- 
no antiguo con la pluma de ganso detras de la oreja; y es pa- 
jaro bastante grande, con patas largas y delgadas. 

En la Martinica, donde ya eran insoportables l a  estragos 
de las serpientes venen-, introdujeron el y desde 
entonces las serpientes venenosas han menguado en numero 
hasta no constituir sino un peligro remoto. 

Podriamos proveernos del cultivo de microbios en el insti- 
hito Patcur, de Paris, a un costo que no alcanzaria a cinco 
sas. Y con otros 45 podriamos hacer venir de Martinica algu- 
nos pajaros stnidarim que hicieran la guerra a las culebras. 

No es cuestion de estetica la que defendemos. FA cuestion 
de reales, para nuestra poblacion rural. 

Los vegetales comidos por las ratas y 1- huevos y pichones 
que devorm hurones y culebras representan un dano muai 
en todo el paisde a ' ~ n i l p e s o s o r 0 ,  FlOmmm, danos 
que con cien pesos por una sola vec puede evitamc. 

@m 
1 de agosto de 1904. 



Avenida Independencia 

Nuestro estimado amigo el progresista inspector de agri- 
cultura y vias publicas de la provincia, don Pedro Gautreau, 
nos ha permitido ver algunas notas que ha ttm~ado para un 
proyecto de r e p d h  y entretenimiento de la hermosa ave 
nida Independencia. 

Hace resaltar en ellas dos deficiencias de facil correccion y 
que, sin embargo, afean y deterioran hoy notablemente la 
mas hermosa de nuestras vias. Ia unica adecuada para espar- 
cimiento y desahogo de la densa polilacion dc la Capital. 

Se d e r e  a los baches y a las cercas de mayai. El mar esta a 
menos de cien metros del camino y, aunque los propietarios 
de Guibia son la gente mas adinerada de la ciudad, descuidan 
el hacer canales que conduzcan el agua del camino al mar, de 
manera que se forman baches pantanosos y paludicos que 
inutilizan d paseo y hacen, a veces, insalubre la residencia en 
ese lugar de veraneo. 

1 s  cercas dc mayas, a mas del inconvenicntc dc ser guari- 
da de hurones, ratas y caca-, tienen el de robar espacio al 
camino. T d s  los anos avanzan algiinm pies sobre la vid pu- 
blica y la estrechan y le quitan esas hermosas proporciones 
que la distinguen. 

El senor Gautreau se proponc, si los duenos no cercan con 
postes y alambres, en lugar de la cerca de mayas, como se ve 
en Jpas de las mas elegantes quintas del lugar, dirigirse en 



queja al ilustre ayuntamiento para que el sindico, el a m e n -  
sor y el maestro de Obras Publicas procedan a la m e n m  y 
alineamiento en los limites legales. 
Es una verdadera kllna que la mas hermosa de nuestras 

vias publicas, el lugar de paseo, de banos y de 6utas de la ciu- 
dad en vez de crecer se achique todos los anm por una puni- 
ble negligencia. 



Navegacion del q u e  

La paciucacion de los paises no es obra de las armas. 
Las armas derrotan, destrozan, sujeian; pero solo las d i s p  

skiones economicas y las de derecho tranquilizan los animos 
y producen la paz voluntarla 
Grandes elementos de tranquilidad en Monte Cnsti son 

el contrato para establecer la irrigacion, celebrado por el 
senor Bogaert, y el que gestiona el senor Munoz para la 
apertura de pozos artesianas en Monte Cristi, donde, como 
en Azua, el agua con presib m debe estar encenada entre 
dos capas de piedra, sino sobre la capa superior de piedra, 
y cubierta y retenida por una capa de arcilla, a sesenta pies 
de la corteza exterior de la tierra. Nos induce a suponerlo 
el hecho de que llueve muy poco, como en Ama h Natu- 
raleza es tan previsora que lo ha dispuesto asi parque si il* 
viera mucho la enorme presion del agua contra la masa de 
arcilla h reventaria y destruiria el suelo habitable de h re- 
gion, como sucedio en Pueblo Viejo cuando Azua estaba 
funda& ahi. 

Logpdas esas dos ventajas para Mona Cristi, hay que p m  
ceder seguida a la navegacion a vapor del rio Yaque hasta mas 
ai Sur de Guayubin. 

Como todo el mundo sabe, ahora se construye vapores flu- 
viales de cincuenta toneladas de capacidad con un solo pie de 
calado; y el rio, en todo ese trayecto, tiene mas de siete pies 



de fondo, de manera que los vapores mmgarh en el sin p e  
ligro alguno. 
Y no es calculable, asi, de pronto, h riqueza forestal y mine 

r d  que encierra Monte M desde Maa hasta la Bahia de 
Manzanilla, riqueza que hoy no vaie nada, por la enormidad 
del costo de flete; pero que, sise leabre unasalidafkiiyba- 
rata, como seria la del rio daria cons~ante ocupacion a diez mil 
hombres, o sea el sustmto de cincuenta mil penronas, nume 
m mayor que el & todos las pobladore actuaics del Dimito. 

La pacincacion es obra de los militares, de los valientes, en 
la primera iaz del conflicto. Pero en las su-- solo a 
virtud de la Ciencia Economica, aplicada con iatcligenda, es 
susceptible de m;inmerse. 



la paz por m d o s  economicos 

Si se llevan a cabo pmyectos importantes de ia frontera oc- 
cidenta tendremos riego con el hquc del Norte y con pwos 
ar tesha  en Monte Cristi; riego con pozos artesianos en 
Azua; y a ata ac anadiria riavcgacihn fluvial a vapor en ambos 
bqucs: y mejoramiento de ias crianzas con buenos sementa- 
h hipicoil, horvinos, Ovincw, caprinas y porcino& 
A eso debia q p i r  inmediatamente, si no es que se le ha 

m coincidir, la reduccion de los derechos de importaci6n 
sobre el aigod6o manufacturado, segur1 propusimos en el 
proyecto de arancel que publicamos en cdiuones anteri* 
res. Es decir, suprimiendo todas las arbitrarias y caprichosas 
dasifiMCiones del algodon y resumiendola en esta sola par- 
tida: 'a&&n mamifadurado no e$ai!Gado en okm c h e ,  1 e 
tavo dd kilograiiio". 
La razon es clara como un cristal limpio y transparente. 

lbda la iinea fronteriza de Monte Cristi a Ama, cuenta, m& 
o mencm, con cien mil habitantes. Corno cl algodon de que 
se visten lo venden mas barato en Haiti, ellos van a comprar- 
lo alla, y no llevan dincro, sino frutos y reses que lo valen. & 
mo aUa es que reciben cl dinero de la venta, no se limitan a 
comprar algodon, sino que de una vez e n  todo lo que han 
de consiimir. 

El resultado es que rie los cien mil habitantes fronterizos ni 
cinco mil consumen articulos importados por Aduanas domi- 



nicanas. Los otros 95,000 compran cuanto necesitan en Hai- 
ti, y como alla los derechos de importacion ascienden a poco 
mcnos de 50 por ciento sobre el valor de los arti'dos, se puc 
dc asegurar que los dominicanos fronterizos contribuyen a la 
renta fiscal del Estada haitiano con una suma que excede de 
cuarstata m-1 pasar oro ~ - ~ 4 n o p o r d u r  
Eso ea una atrocidad, una verguenza, y revela en nosotros 

h mas crasa ignorancia en asuntos economicos. 
Nosotras debernos ser los que sacarama ventajas del veci- 

no, y para ello nos bastaria rebajar los derechos de importa- 
cion mbre el algodon de mancra que fuese mucho mas bara- 
to cn territorio dominicano que en territorio haitiano. 

El dia que eso suceda no solamente ganaremos 95,000 con- 
sumidores dominicanos, sino dos o ms cientos mil haitianos 
y fronterizos, porque d haitiano hara lo que hace hoy el b 
minicano: vendra a comprar d@On aqui, y lo pagara con e 
E, cueros, madera, etc., segun noso- lo pagamos hoy con 
reses, cera, sal y otros productns. 

Asi no solamente ganaremos la prosperidad de la frontera 
dominicana, que hoy, comeraal y economicamente, es p m  
vincia haitkma, sino que obtendremos la paz moral y la recti- 
ficaci6n & h frontera del Sur. A G oorllla izquierda del 
yo Pedemades, que w nuestra, hay ya tres aideas sometidas a 
jurisdiccion haitiana; y el Unico medio actual de hacerlas dck 
minicanas es ofrecerles ventajas economicas paipables, de 
pertenecer a nosotros. 

No es el c a n h  el rey del mundo. 
Gobiernan el orbc dos amadlos: 
El cerebro y la o n z a  de oro. 



Agricultura 

Dada la existencia de la intelectualidati necesaria, gober- 
nar es W. 

Gobernar es administrar. 
Administrar no e3 ser simplemente honrado, comemar el o b  

jeto entregado. Administrar es fbmentar lo administrado, ha- 
d o  crecer en una pmgmi6n =endente no htemmpida 

Aqui, pues, se puede gobernar, porque el pais tiene todos 
los elementos para que una ixitelectuaiidad pueda admink 
trar en el sentido recto de la palabm 
El pais es agdcoh =ene tierras feraces, buena temperahi- 

ra, excelentes amos de agua. Tiene llanuras y altiplanicies 
con diversa termometria segun se acercan o se alzan los terre 
nos sobre el nivel del mar. 
Nohayporlo~dnto,sinoquehacerladiiigencia,~omenzak 

d o p o r m d e a r d e ~ ~ e l ~ , p a r q u e ~ p o s i b k ~ w  
tar capitales que venga a iri9tak la explotacion en- nosotros. 

Nuestra tiena, en esas condiciones, puede cubrirse de cul- 
tivas, alimentados por sus exhuberantes entmiias. 
Nuestros bosques pueden ser poblados de toda la fauna ci- 

marrona de los tropicos, que constituya una nueva riq- 
Nuestros rios deben ser colonizados, asi como nuestros la- 

gos salinos, con auxilio de la pisciculm que nos suministra- 
ria humas fecundas de todo genero & peces capaces de vivir 
en nuestro clima. 



Hasta la entomologia y la rnimbiologia deben concurrir a 
nuestro progreso @cola Las plagas de gusanos que atacan 
el tabaco pueden ser contramestadas, c m  diversas especies de 
crimbos que solo comen gusanos y larvaa, mientras que hs r z  
ms y hurones pueden ser muerton todos en una semana con 
d a d o  de microbios especificos que d a  son nocivos a esos 
animales. 

@arido veremos que un gobierno dominicano compren- 
& que la politica que no es principaimente economla politi- 
ca es absolutamente infecunda, y casi siempre insostenible? 

~ ~ o n ,  Economia Politica, o dentro de poco los 
que mueran, moriran cobijados por una b d e m  que no d 
el pabeii6n cruzado, el pabellon de los heroes sin fortuna. 

1 de septiembre & 1904. 



Tres tratamientos 

@ e ~ l a R c p u b i c i D o n h i c a u a a u n n o h a ~ a  
la humanidad un seniao importante. Nada Util el mundo ha 
brota& & ntmm intekctdidad o de nuestro suelo. Hablamos -- ~ p o r o m p u e b l o . , ~ e n e m ~ ~ ~ ~ i m  
priabdel exuanjem, n m  escasasabidutlano es&a reduc- 
c i b  de la que disuutan pueblos rrias adelantados. Pem que 
continuar enumerando esiro, si ni aun nuestro semi.aaiMpsmo es 
nuestm,sinounreqpdelafwidalidadeuropm,~end 
vajismoAfncan0~8eniidoconarmamentosde~orte~maica 

Estarnos siendo parasitos de h humanidad. Nos nutrimos 
del fruto de la intelecaialidad extranjera y no contribuimos al 
mundo con un solo producto sano de nuestro cerebro. 

Hay, sin embargo, en mido de este semi barbaro que 
nos ofugca, en medio de esta tiniebla espesa ea que se sumer- 
gen nuestm intelectualidad y nuestros sentimientos, algo muy 
valioso que nuestro gobierno puede Ocendar a la humanidad 
entera, algo quc diviaria dolores, que pagaria nuestra dwda 
a los demas hombrcs y que nos recomendaria sobre la faz del 
planeta como pueblo acreedor a la gratitud y al respeto de to- 
dos los seres racionales. 

Son tres tratamientots para d i e d a d e s  reputadas como 
incurables, o poca menos, y que en nuestro pais hay quienes 
sepan tm ia rb  y vencerlas radical e infaliblemente. 

La primera de esas enfermedades es d Latar~1. 



La ciencia medica universal aun no conoce otra medica- 
cion para ella que el clorel, medicina que ahom padecimien- 
tos al enfermo; pero que jamas le salva la vida. Si embsirgo, 
en Santiago de los Caballeros hay un campesino de apellido 
Corona, quien conoce un tratamiento infalible para combatir 
el tetano, con el cual hu mmdo ga tmabntos casar, lo que de- 
muestra la dicacia de esa medhcion. 
Ia segunda enfermedad es la hidropesia. A l p o s  casos 

han sido curados aqui par medicos, y otros aliviados can la in- 
tervencion del t r k ,  rnas gmn numero de pacientes son re- 
putados por incurables. Pero hay una mujer que vive cn las 
orillas del rio Jaina, y cacm dodaF h s  casos de hidrop'a, con v e  
getales del lugar. 

La tercera enfermedad es la bulna. Algunos sabios franceses 
la reputan una atenuacion de la sifilis, par la similitud de al- 
gunm de sus sintomas. Pero el licenciado don Alberto Gau- 
treau, residente hoy en Sanchez, ha estudiado el mal, ha ais- 
lado d microbio que lo produce, lo ha cultivado, lo ha inyec- 
tado a diversos irracionales, y de sus estudios ha deducido que 
la buba es una entidad diversa de la sifilis y curable, con el tra- 
tamiento inventado por el misma Gautreau, sin mercurio, ni 
yoduro, en un penodo comprendido entre veinte y sesenta 
dias, segun la agudeza de la enfermedad. 

El licenciado Gautrcau no hace un misterio de su trata- 
miento, el cuai publicaremos en brcve; pero lm otros dos son 
desconocidos y el gobierno dominicano deberia comprar el 
secreto para ofrecerlo gratuitamenw a la humanidad como 
contribucion de la Republica al acerco & sabiduria reunido 
por todos los demas pueblos del planeta. 

Seria una verguenza que las poseedores de a o s  dos secre- 
tos cucativos murieran sin que la tierra entera se bendciara 
del alivio que esos conocimientos podrian proporcionarle. 

Menos mal si sucediera como con la curacion de ia elefan- 
tiasis, con el mangle rojo, que aqui se vio con indiferencia 
cuando la preco ... el licenciado Betances, y hoy, dos medicos 
cubanos, subvencionados por su gobiemo, hacen ensayos a b  
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isolutamtnte sati.torim, p c i a s  a los cuales se beneficiara 
el mundo entero; pero creyendo quc el descubrimiento es cu- 
bano y no dominicano, como realmente es. 
Hagamonos simpaticos al mundo, probandole objetiva- 

mente que Santo Domingo no es solamente un pais de gen+ 
d e s ,  sino que hay algo de todo lo bueno. 

@m 
2 de septiembre de 1904. 





La politica econ6mica 

Cuando imprimimos a este diario un programa exdusiva- 
mente economico, descartando de la politica cuanto no fue 
ra tendente a la creacion o ai desarrollo & riqueza en el pais, 
temiama que en esa via estuvieramos solos en h America L;t- 
tina, ya que, aun en ias cuatro Republicas latino-americanas 
-QiiIe, Argentina, Brasil y Mejicw en que se d m l h  poli- 
tica econdmica, se hace casi indirectamente, sin darle, frana 
y claramente, el puesto primordial que exige el lado econo- 
mico en los destinas de un pueblo. 
Pero he ahi que nuestro distinguido amigo don Federico 

HenriCquez y Carvajal nos favorece con un blleto que le en- 
vEan & C'uba, iutitulado A& mbmpdifrca m n h b ,  en el cual 
su autor don k Feria, diputado a la Camara cubana, predica 
las mismas ideas que ntiaiotms y reclama para la isla hermana 
la implantacion de la Economia Politica como programa de 
la actividad nacional de CubQ 

Las d o n e s  solo han progresado sijpiendo en su poiitica 
la via economica 

Napoleon fue enormemente grande; peco no dejo sino mi- 
nas en Europa, y la Francia debe su actniat grandeza a sus ecm 
nomistas. Inglatemt no agradece a Nelson y a Wellington m a ~  
que cami-as gloriosas; su potencia es obra de sus e s e  
tas. El E a k r  Guiliermo, con m formidable ejercito, no es si- 
no el auxiliar de los economistas v o s ,  que han creado 



la gran Aiemania actual. Waabington, no representa tanto en 
el poderio y progreso de loet Estados Unidos, como el impor- 
tante factor & los cerdos y el maiz de Chiaqp. Y todos los he- 
roes legendarios de la confedexacion heMtica no represen- 
tan en a Republica lo que las lecheras vacas suizas y el nu- 
tritivo pasto de las mane aipinas. 
La Economia Politica es el iinico puerto de sahmci6n para 

los pueblos en estas borrascas que azotan a la humanidad. 

04% 
3 de septiembre de 1904. 



Dos guerras semejantes 

Por otra parte, el ejercitojapones esti compuesto, en par- 
te, de 1- mismos hombres, comandados p r  los mimos jefes, 
en el mismo @S de la anterior campana El plan de Yamaga- 
ta ha sido dcsarroiiado por segunda vez con igual buen exito, 
y ahora los japoneses ocupan sustanciaimente, las mimas p 

La historia se repite; pero raras veces con tan grande pare 
cido como en las dos campaiias del Japon en la Corea y en la 
Manchurria, a diez anos de distancia ambas guerras. El m& 
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5 mo orden de movimientos que en 1894 ha sido seguido este ." 
ano, la misma estrategia ha sido empleada, y los d t a d o s  ca- 

al si son identicos. Solo es diferente el enemigo; pero no tanto 
m 

como era de esperarse. Parece que los ~ s o s  nada han apren- l 
.E dido de la experiencia de los chiicw. Robablemetne en los li- 

bros de texto de sus escuelas militares no hay un solo capitu- 
lo referente a la guara en Manchurria ha diez anos. Como di- 

o 
ce el corrresponsai del Times, de Londres: 

2 



siciones que al terminar el ano de 1894. Ahora, como enton- 
ces, los dos ejercitos marchando de Feng-Wang-eng al b 
te, de Sinyen, al Sudeste; y de la peninsula de LiaeTung, ai 
Sur, se hanunido y presentan un frente concava de cien mi- 
llas de extension que amenaza simultaneamente a Hai- 
Cheng, L i w b  y Mukden. A l a  cinco meses del primer d e  
sembamo en Coma ya estaban en los mismos puntos en que 
se enconwabm a los seis meses y medio en 1894, con la ex- 
cepcion, muy importnate en verdad, de que aun no han tm 
mado a Port-Arthur. En 1894 Port-Arthur estaba defendiao 
por 10,000 chinos con 330 canones. Hoy hay 50,000 msa en 
h ciudad sitiada, que es tan inexpugnable como la ciencia mi- 
litar rusa es capaz de prepararla. L a  presencia de la escuadra 
en el puerto contribuira tambien a impedir que los japoneses, 
empleen la misma tactica que mtcs y tomen las fortalezas 
principales por asalto en un solo dia. 

Lars mas importantes dewiaciones entre las dos guerras se 
deben a la necesidad de confinar ks operaciones a la Manchu- 
rria. Wei-Hai-Wei es hoy puerto ingles. h japoneses pudieron 
ahora desembarcar en el Kin-Chau setentrionai, porque este 
queda fue= de la Manchurria. No ha habido un solo c o m b  
te naval comparable ai del Wii el 15 de septiembre de 1894, y 
como el Almirante Togo ha @do obligar a la escuadra rusa 
a encerrarse en Port-Arthur lm japoneses han quedado en li- 
bertad de desembarcar donde les ha convenida: en Taku Shan 
y en ambos lados de la peninsda de Liao Tun. 

Los japoneses han hecho ya mas en esta guem que en la an- 
terior en cuanto a la ocupacion de Carea. Como a los cinco 
meses de desembarcar en ella fue que lograron mjar a los 
chinos al Norte del Wu, mientras que ahora, en menos & tres 
meses arrojaron a los rusos de lair mismas posiciones, haciende 
los aparecer como uncw chinos blancos, en asuntos militares. 
En numero de tropas actualmente, y en perdidas de ambas 

partes, esta guerra es mucho mas importante que la anterior. 
Ai terminar el ano de 1894, es decir, cuando la guem chino- 
japonesa estaba a la misma altura que la actual; las perdidas 
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totales de los japoneses eran de 430 muertos y 1,712 heridos. 
Los chinos habian tenido 6,676 muertos y 9,696 heridos, 
mientrras que ahora, aunque hay que descontar los 40,000 ja- 
poneses volados frente a Port-Arthur, pues esa fue una bola 
niponesa para enganar al pobre Kouropatkin, son muchas las 
dmnas & miiiares de muertos causados de una y otra parte, 
hasta esta fccba. 

Manana publicaremos, en dos columnas paralelas, las de- 
meridcs mas notables de ambas guems, para que se note me- 
jor la semejanza, 

Oiga, 
5 de septiembre de 1904. 





Litis Estado-Bass 

En h audiencia de hoy ctinocio el Juzgado de Primera Iris 
tan& de San Pedro & Macoris, de la oposicion hecha por el 
licenciado Quiterio Ekrroa Canelo, a nombre de su podedan- 
te don William L. F5ass, a la sentencia del mismo juzgado, fecha 
26 & mayo dc 1905, que condena a Bsiss al pago del impuesto 
de diez cent;wog por cada quintal de azucar producido. 

La defensa del licenciado Berroa es un solido monumento 
de derecho, escrita con verdaderos conacimientos juridicos, 
dentro de un plan admirablemente metodico, donde cada 
alegato entra oportunamente y todos juntos forman un in- 
contrastable cuerpo de doctrina, Gcil de ser conocido y juz- 
gado sin necesidad de pondemsos esfuerzos intelectuales. 

El pleito es el siguiente: 
En 19 de agosto de 1902 el gobierno garantizo, en un decre- 

to del poder Legislativo, que los azucares quc fueran produci- 
dos en la Republica no p~garr'an ningun impuesto por un ter- 
mino de 25 anos. Era la promesa formal del gobierno, prome 
m a que todos tenian, no el derecho, sino el deber, la obliga- 
cion de dar fe, y a su sombra se crearon o se desarrollaron in- 
tereses de enorme cuantia. Cada hacendado saco su capital de 
otras inversiones productivas y lo coloco en la fabricacion de 
azum. Los que no ten- bastante riqueza propia comprome 
tiemn su credito, y asi dieron mayor ensanche a la industria 
expresamente declarada libre y, por lo tanto, lumtiva. 



Eso era un compromiso sagrado. ,Se le deaa al industrial: 
mete dinero en esa industria, que te garantixo no cobrarte tri- 
buto directo durante 25 anos. 

Pero, contra todo lo que debe esperarse de promesas de un 
gobierno cuando se trata de intereses creados a excitacion su- 
ya, contra todo lo que resulta en el mundo entero, aun en cl 
centra de Ahia, cuando un gobierno empena su palabra por 
medio de una ley, inviolable aun por otra ley en caso de or- 
den publico, pucs equivdia a un compromiso por 25 anos 
con un numero determinado de personas, a un contrato en- 
tre el gobierno y los hacadados; contra todo precedente 
honrado, el gobierno crea un impuesto sobre el a z k w  el 16 
de mano de 1903. 

Los hacendados, no creyendo en la posibilidad de que la 
nacion dominicana insistiera en el cobro de este, no ya b- 
puesto, sino exaccion desvalijadora, se negaron al pago, y el 
18 de diciembre de 1903, el gobierno celebro con ellos una 
tmmccion (que equivale a cosa jugada en ultimo recurso) 
vendiendoles por $10,500 la acreentia que decia tener contra 
ellos por concepto del impuesto, y el derecho a cobrar ningu- 
no mbre el azucar en un lapso de veinte anos, condicion esta 
ultima que cumpli6 el gobierno ciictiuido un decreto, en fe 
cha 18 de diciembre dc 1903, exonerando por veinte anos el 
azucar de todo impuesto de expomcion, decreto que, como 
la transmion, h e  refircndado por el Ministro de Hacienda 
don Enrique Pou. 
Hasta aqui todo, si no loable, es poco censurable. Se come- 

ti6 grande error; pero fue corregido prontamente, con poco 
dano de los interesados. 
Pero lo fenomenal, 10 inmile,  10 que solo ha ocunido en 

Santo Domingo, es que no habian mmnmido cinco meses 
cuando, en 50 de abril de 1904, el gobierno dicto un decreto 
imponiendo un tributo de diez centavos sobre la produccion 
de cada quintal de azucar, a pesar de que casi todo el azucar 
que se fabrica en San Pedro de Macoris es para exportar al ex- 
tranjero. 
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&omo? gobierno vende por $10,500 la tributacion sobre 
el azucar durante veinte anos, y antes de los cinco meses de la 
operacion crea un impuesto de diez centavos por quintai? 
(Es eso decoroso, es eso decente, es posiblc el progreso 

de un pais donde los capitalistas, en vez de temer a los mal- 
hechores han de vivir temblando, temerosos de la acci6n 
del gobierno, que en las demh partes de la tierra equivale 
a proteccibn, a gat-antia, a seguridad para las vidas y las ha- 
ciendas? @& clase de gente somos, individualmente, los 
clorninic;iuiris, cuando en todas partes los gobiernos son c e  
rno el pueblo regido por ellos, y nuestros gobiernos, en los 
albores del siglo XX, emulan a las senores de horca y cuchi- 
llo del feudalismo: h i l an  a los disidentes y arruinan a los 
capitalistas? 
<En que pais estamos que el gobierno pude vender d usu- 

fructo de una cosa por veinte anos y a los cinco meses quitar- 
le la cosa a I  comprador y conducirlo ante los Tribunales para 
hacerlo condenar en costos, danos y perjuicios? 
]Los hacendados, y entre ellos don Wdliam I,.J3ass, se re& 

rieron al despojo que se les hace, c o ~ o s  en la honorabili- 
dad de nuestros jucccs y, tal vez, en que el gobierno retroce 
da del mal camino que sigue, cosa exigida por la buena fe y 
la honorabilidad que, si es obligatoria para los individuos, es 
indeclinable para los gobiernos, para los que representan y 
dirigcn la colectividad d. 

En esta cuestion hay que examinar, principalmente, dos la- 
dos; el juridico y el economico. Del juridico nada dirk. Que 
lo diga el lector. Del eamoniico simplemente esbozar6 algo 
para que el publico saque las consecuencias logicas. 

IBS ingenios de &, hasta la lumdlkd zafra de 19041905, 
perdieron dinero todos los anos. Solo a fuerza de capitales y 
de credito pudieron sostenerse hasta entonces, porque los 
precios del azucar eran minosos. Un ano mas en esas condi- 



ciones y el mayor numero habria tenido que abandanar los 
cultivos y c e m  los talleres. 

En esas circunstancias llego la 7 h  pasada. Las crisis agri- 
colas son periodicas. Tienen un cicki, mas o menos, de diez a 
doce anos. Fue el de 1904 un ano h a s o  para la rival de la 
cana. Casi toda la cosecha de remolacha se perdio y faltaron 
en el mercado mas de un millon de toneladas de azucar. Na- 
turaimente, los precios del articulo subiemn y resultaron re- 
muneradores para nuestro azucar de: cana, aunque hubo una 
merma de 30 por ciento en la produccion. 
Pero todo el mundo sabe que en agricultura tras un ano 

malo viene, indefectiblemente, un ano bueno. En 1904, se 
perdio, por circunstancias climatericas, la cosecha de remola- 
cha Pues no hay genero alguno de duda de que en 1905 esa 
cosecha Sera rumbosa, alcntada como esta, ademas, por los 
ultimos subidos precios del azucar. 

Por eso la cicasion, econ6micamcnte considerada, ha sido 
pesimamente escogida para gravar nuestro azucar. Es matar la 
gallina de la9 huevos de oro. Es quitar a la industria las esca- 
sas fuerzas que habia canseguida para luchar, precisamente 
en los momentos en que el enemigo se le viene encima con 
redoblada potencia 

Las razones de derecho en que se apoya el licenciado 
Quiterio Berroa Canelo, a nombre de don Williarn L. Bass, 
para su defensa, san diez que copiamos textualmente a con- 
tinuacion: 

lm. Que por virtud del decreto del 19 de agosto de 1902, 
Bass no esta obligado a pagar derechas de exportacion por 
sus azucares producidos en este pais, por 25 anos, contados 
desde el 25 de julio de 1902 hasta el 25 de julio de 1927. 
2da Que el derecho sobre la produccion del azucar de W. 

L. B ~ M  es un derecho sobre la exportacion del aziicar de 
w.1,. Bass. 
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Sra, Que la transaccion del 18 de diciembre de 1905, es 
perfecta y valida y tiene entre las partes la fuerza de cosa juz- 
gada en Uiho  recurso, 
h. Que por virtud del decreto del 18 de diciembre de 

1903, ya se le considere consecuente de la msacciiin. ya se 
le considere aislado, el, Rass, no est5 obligado a pagar d e n  
cho alguno sobre sus azucares producidos en este pais duran- 
te veinte anos, desde el 18 de diciembre de 1903. 

5ta. Que por virtud de la irdllsaccion del 18 de diciembre 
de 1903, quedo cancelada la acreencia ideal del Estado con- 
tra k, por concepto del impuesto de que habla el decreto 
de fecha 14 de mano de 1903. 

6m. Que el deacto de abril de 1904 puede tener efectos 
contra terceras personas, pero no contra k. 
7ma. Que si el decreto del 30 de abril de 1904 fuera india 

tintamente aplicable a todos los productores de azucar en el 
pais, el Estado tendria que indemnizar a Bass por danos y per- 
juicios en una suma igual a los derechos suprimidos. 

8va. Que vuestra sentencia del 26 de mayo de 1905, est6 vi- 
cia& de una ndidad de orden publico, por cuanto condena 
a k a ~ a h A d m * n ~ a o n & H ~ & , % m P e d m &  
M d  el impuesto, y no le condena a pagarlo al Estado que 
es el demandante y supuesto acreedor en la Administracion 
de Hacienda, que es la oficina de recaudacion. 
9na. Que no p d e  el derecha a cobrar danos y perjui- 

cios, ni la reserva de ese derecho. 
1Oma. Que el Estado debe ser condenado en costos de am- 

bas instancias hasta la ejecucion de la iiltirna. 

Pero lo que corono dignamente este insolito proceso fue la 
defensa del Procurador Fiscal, representante del Estado. 

Dicenmc que el joven Procurador Fiscal es de notable com- 
petencia en su ramo y que siempre se ha conducido con h e  
norabilidad muy loable. 



Mas tan mala era la causa que lsls circunstancias le obliga- 
ban a defender, que no pudo alegar sino que la transaccion 
no era tal transaccion, sino, a lo sumo, un contrato sobre cau- 
sa ilicita y, por lo tanto, no podia ser aducido pana exonerar 
al seiior Bass del pago del tributo impuesto a la produccion 
del aziim. 

El sciior Hass, extranjero, que no ha ctmmmido a la forma- 
cion de nuestras leyes, no tiene derecho a alegar ignorancia 
de la lcy, porque una disposicion legal se lo prohii. 
pues, cl gobierno, el padre de la ley, el generador de la ley, el 
autor de la ley, declarar que contrato ilicitamente por igno- 
rancia de la ley? iY si no fue ignorancia, que fue entonces? Ya 
S& lo que van a responder, vosotros que me haceis el honor de 
leerme; vais a vocifcrdr. 
-iMa& f~ niala fe cvidnrtc! 
Pcni, acordaos que se trata, no de un gobierno cxtmnjcro, 

sina del gobierno dominicana, del repremtante de todos n* 
sotms, y no podemos dedararlo un mula, un prestidigitador 
politico sin que d descredito refluya sobre nosotros. Hagamos 
como el buen hijo de N&, que echo su capa para cubrir el 
c u q w  dormido dc su padre ebrio, borracho perdido. Acor- 
daos de que en aquel tiempo Cam, el hijo burlon fue rnaldd 
do, y que aqui hay sombra para los que no son complacientes. 

Ademas, un .articulo de nuestros c~idigos impone que nadie 
puede alegar en su favor su propia falta, y iiagjwm m 
Rerlin. 
Por otra parte, si la transacci6n no era valida, fue 

rrm a pgirar los 10,5007. .. 

El gobierno dominicano, desde la fundacion de h Republi- 
ca, practica sistematica, deiiberada, wrmmente la doctrina 
de la pobreza. 

Dios, aunque sabe lo que hace, pmparti esta ida pam la 
a b u ~ l a r i q t s c u r .  
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Y cuando las autoridades criolias se apoderaron por prime- 
ra vez del rrisuido del territorio se dijeron: 
Esta tierra es demasiado fertil; 
Este sol fecunda demasiado; 
Este aire es una demasia de nutricih; 
Estas aguas ilueven demasiado a tiempo para la qgicdhira. 
"Ido eso resulta malo, resulta peligroso, 
El dominimno, d habitante de la isla, con tanm Eaaiiclad de 

produccih, corre el riesgo dc hacerse imprevisor o hamgh. 
Y entonces echa una ojeada a las exhubmtes tierras de 

p e s a  capa vegetal donde los frutos tropicales se dan dan e+ 
pontaneamcnte, y piensa; 
En las Islas nimias 1s tierra nada produce. Ahi no crecen el 

maiz ni los plhtanos. I m  habitantes viven del mar. Sal y pesca- 
do es todo lo que obtienen. y sin embargo, las islas e s i h  bien 
pobhdm y los hombres son fuertes 

Vamos a enmendar la plana haciendo las compensaciones; 
Kqtii tiem es demasiado fkd. Cuando d hombre suda 

bre ella, las gotas dc liquido salobre que caen de la frente del 
laborioso conviertense en pepitas de oro, y son riqueza. 

iAhiminarnon! iPccado! 1Ia riqueza, la abundancia peca- 
do! Venga el impuesto, venga la aduana y corrija ese dano. 
Impongan su sancion penal sobre d delito de la produccion, 
y quede la Republica tan arida como las M a s  IIlircas. 

Y entonces el cafe, y el tabaco, y el cacao, y las maderas y la 
cana quecian en h misma condicich que si fueran sembrados 
en la islas Turcas. 
Pasa el tiempo, se olvida la teoria, aunque se practica la 

doctrina, el hambre aprieta con sus zarpa que sirvieron de 
modclo a las del demonio, y algunos ec<inornistas, aigunos pa- 
triotas gritan: 

-;Caminos! $Caminos! io se picrdc la Kcpublical 
Y el gobierno, a quien despierta el vocerio, responde con 

su grave voz de bajo prtifundo: 
-$aminos, eh? &re& que no se para que los dedis? 

<Hab& supuesto quc no se que son un atentado contra las 



buenas costumbres, que con ellos se anularia la obra reden- 
ra del impuesto crecido que compensa la fertilidad del terre 
no? Buenos caminos, y en seguida la baratura y la facilidad de 
los fletes permitiria {que digo? Alentaria la produccion, se 
crearia una enormidad & riqueza y adios buenas costumbres. 
Se perderia la frugalidad, acabariase ia desidia todo el mun- 
do estudiaria mas de la cuenta, y tcndn'amm un abominable 
pais en toda la Repubiica Nada de caminos. ]Las rentas publi- 
cas son para restablecer la paz en caso de que las turbas ale  
cadas la interrumpan. 

-responden los pensadore+. @xadas? L h  
madlas por su nombre. ~Hambrientas! Que es la verdad Rea 
tableceis la paz; pero formais los mlucionarios. Sed higic 
nistas antes que medicos en el gobierno. Evitad la revolucion 
y no tendreis que sofocarla. No os empeneis en esa obra, a b  
solutamente interminable, de convencer al hambriento de 
que no debe coma. Haced razonable el impuesto, abrid los 
e n o s  y no tenareis que gastar sangre y oro de la Repiibli- 
ca para aniquilar revoluciones. Mientras haya impuestos no 
razonables y falten caminos buenos haba guerra, porque la 
revolucion aqui no es una wura politica, sino un Gfedo bid& 
gico y economico. No nace, armada y agresiva, de las celulas 
p e d o r a s  de la masa cerebral, sino que germina y crece en 
los tejidos hambrientos de la barriga vacia Suprimid la wnrsa 
y el tficb quedara absolutamente suprimido, Un millon de 
platanos es mas dicaz para suprimir una revolucion que un 
rmllon de cartuchos de carabina. 

Pero d gobicrno considera entonces indecocozo~ para su 
autoridad oir esas razones y, haciendo un gesto de disgusto 
soberano, casi hieratico, cxticnde la diestra y grita a la Poli& 

-;Al hf& iEncierrenlos en el hfd jEstos tambien s o n  
revolucionarios! 

I A t h  Drario, 
13 de octubre de 1905. 



El azucar y Macoris 

Dejo para otra ocasion el entrar en detalles sobre el des* 
mllo economico de Macoris, desde que fue implantado el 
cultivo de la cana en p d e  escala. El tiempo urge y ya ven- 
d h  el momento de pormenorizar. 

Cuando, a fines de la primera mitad del siglo pasado se fun- 
d6 la aldea de Macoris, toda la poblacion, que no alcanraba a 
cincuenta personas, era de pescadores. Bueno el puerto, 
abundante la pesca, los colanos encontraron la manera de 
obtener la subsistencia modesta; pero seguramente. 

La aidea, por una circu~lstancia economica, era una pobla- 
cion viable, y, su vida se &rmo mas cuando del interior vinie 
ron a cosechar la que se produce silvestre en loa carn- 
pors de h comun, y de la cual tan buen almidon se produce. 
Ese segundo elemento econoWco aumentb el vaior de la a& 

dea. El pescado salado enconn-6 nuevos consurnidoms en los i% 
bricantes de almidon, y los pescadores, recibiendo este produc- 
to en mmbio, aumentaron sus tmmcciones con la Capital. 

En 1861 un tercer elemento economico vino a hacer deci- 
sivo el progreso de Macoris. ArriM a sus playas una inmigm 
cion de agricultores canarios, y el cultivo de frutos menores se 
hizo tan extenso que Macoris surtia a la Capital de viveres y 
alla llamaban carinosamente a la nueva poblacion M- dc 
lar plafam para distinguirla rle San FranasCo de Macoris, en 
el Cibao. 



Pero hasta entonces los impulsos recibidos por ia recien m 
Qda poblacion eran pequenos. Aunque elementos economicos 
eficaces no tenian suficiente poder para un empuje rapido, 
Macoris avanzaba paso entre paso, firme; !pero lentamente! 
Por fin aparecio el cuarto elemento economico, pujante, 

frondaso, indetenible, que formo el Macoris actual de que es 
tamos diitando. 

Desde poco antes de la anexidn a Espana se fundo, muy en 
pequeno, la industria sacarina. Varios miembros de la noble- 
za pobladora, de los individuos fundadores de Macoris, insta- 
laron trapiches de madem, tirados por bueyes, montaron 
alambiques de cabezote pim destilar aguardiente, y se entre 
garon al cultivo de la c a i h  

Esasos de capital, sin otras aspiraciones que surtir parte 
del mercado interior, la industria aacarlaa en esas honora- 
bles, pero impotentes manos, no ofrecia rico porvenir. Sin 
embargo, esos tanteos, esos primecors pasos de h industria en 
que ella gateaba solamente, sinnemn de mucho, porque p m  
taron el servicio de campos de experimentacion que demos 
traron a los capitalistas extranjeros la excelente adecuacion 
de los campos de Macoris para el cultivo en grande de la ca- 
iia, y fueron los legitimos genitom de los siete admirables in- 
genios de azucar que hoy crean y amamantan el prodigioso 
adelanto de Macoris. 

Fijese bien el lector m que Macoris es una leccion objetiva 
de la encacia de la doctrina economica aun incompletamen- 
te aplicada 

Un elemento economico: el medio de ganar la subsisten- 
c k  la pesca, dio origen a la fundaci6n de la aldea, poco mas 
de cincuenta anos ha. 

Otro elemento economico que ensanchaba los medios de 
comercio: la extraccion de almidon de gucrptgrr ensancho la 
poblacion. 
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Un tercer elemento economico: la inmigracion de buenos 
agricultores canarios, imprimio tal desarrollo a la importan- 
cia del lugar, que la aldea, ya d d i t a ,  fue convertida en C b  
mun o termino municipal. 

Un cuarto elemento economico, infmitamente mas pode 
roso que los anteriores: el cultivo de la cana y h fabn~acion 
de azucar y alcohol, dio tal importancia al lugar, que k aldea 
se convirtio en hermosa ciudad y la comun en cabecera de 
distrito, que es exactamente igual a cabecera de pmvinua. 
Todo eilo en cincuenta anos, lapso en que ni una casa ha si- 
do construida en poblaciones q& careci& de elementos ece 
nomicos de vaior. 

Y este no es el unico ejemplo que se ofrece en la Republi- 
ca Dominicana del impulso que da a las localidades un pode 
roso elemento econ6mico. 

La ciudad de Shchez ha surgido en las playas de la Bahia 
de Samana, como al conjuro de un encanto, gracias al ferro- 
carril que M a La Vega. JAS antiguas aldeas pauperrimas que 
existian en el trayecto f e m d o  han crecido y son hoy p r b  
peras y sonrientes poblaciones. 

En el camino de Puerto Plata a Santiago no habia mas cen- 
tro de poblacion que la aldea de Altamira, petri6cada entre 
las h o n a i i  canadas que h rodean. 

Construyeron el f m  que une a Santiago y a Puerto Pla- 
ta, es decir, crearon el @poderoso agente economico, y nacieron, 
con vida propia, ias poblaciones de Bajabonico, La Piedra, Las 
Lagunas y otras que, como vistosos flomes, festonan el camino. 

Cuando la fiebre de la explotacion de la madera en Monte 
Cristi habia meses en que en las afueras yermas de la ciudad 
se trazaba una d e ,  y en .SO dias quedaba demameate cubier- 
ta de asts. 

Una de las ciudades mas populosas del mundo, la segunda, 
New Y& la gran metropoli comercial americana, a princi- 
pios del siglo pasado no contaba con mas de 25,000 habitan- 
tes, y as' hubiera continuado hasta hoy si no hubiera sido por 
la omnipotente intervencion de un gran agente econ6mico. 



El sistema de lagos rlcl setentrion de los Fstadas Unidos se 
comunia entre si de td manera, que una ernbar~aci6n pue 
de zarpar del Superior, el mas occidental de esos grandes e 
pacios de agua dulce, y llcgair hasta el Erie, el mas oriental de 
los cinco lagos americanos. Cerca del Erie, en direccion de 
Norte a Sur, pasa el rio Hudson, cerca de cuya cmhocadwa, 
que forman excclentisima bahia, esta la ciudad de Ncw brk .  

La Legislatura del Fstado supo apreciar el cnorme valor 
economico que tentiria unavia flwial que comunicase el cen- 
tro de]. pais con las ccaias del Atiantico y decreto la construc- 
cion del canal que une al lago Erie c m  el rio Hudson. 
Nueva York adquirio con eso bhos de gigante. Cubrio de 

suntuosos edificios toda la isla de Manhattan, salto sobre los 
rios H u h n  y Harlem, atraveso el canal del Este, llevando a 
todas partes en pujantc brio, su admirable espiritu de empre- 
sa, y cerro el siglo con 3,!j00.000 habitantes. Todo debido al 
valor economico del canal del lago Erie al rio Hudson. 

Ahorrando pormenores me hc extendido en las iineas gc- 
nerales de hechos evidentes que comprueban que la unica 
parte &caz de la administracibn & los pueblos es la buena 
gesti6n economica. 

Es exordio necesario para abogar por la industria sacarina, 
que en Macoris es la columna sobre que descansa todo lo 
existente. 
Los cortos de vista intelectual se hacen esta refiexion: Lla 

industria sacarha no pagaba un centavo para el soeitenhien- 
to de la nacion: era industria libre, y red- un medio & 
sustraer a Ias cargas nacionales cuantima suma de capitales y 
numerosisirnos brazos que, empleados en atm cosa, habrian 
pggado contribucion.* 

{Que renta producia Mdcoxis cuando era aldea de pescadc+ 
res? tributacion cobrii aqui el gobierno antes del culti- 
voengrandedelacana? 
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Y dcsdc que hay extensos ingenios de azucar, produce 
la d u m a  de Macoris centenares dc d e s  de pesos cada ano; 
no cobra el ayuntamiento patentes; no hace efcch un cuan- 
tioso presupuesto de ingresas? Como inrnipxion, la cjocda 
mlamente.cuenta ya con mas & seis mil iridividuas. Gasas 
buenas en la ciudad hay mas de un millar. eso, y muchisk 
mo mas que hay, ha venido de las nubes, ha sido obra de en- 
canEadorcyr y & b m t ?  

No. Todo eso es obra de esa industria sacarina que, ajuicio 
de los fkivoloj, no paga contxibuciones. Todo lo costea ella, 
tado sale dc sus entranas. L h d o  exprime, no exprime tan 
solo 1- dulces gajos. A vecej exprime tambien su propia san- 
gre para mantener todo lo que ha nacido en redor de ella. 

paga contribuciones? <Y de qu6 vive aqui tndo el mun- 
do, sino de la produccion de azucar y de rom? Si el panadero 
puede pagar tribu- cs porque la cana le proporciona clien- 
teia; si el zapatero contribuye a los gastos del Estado es por- 
que gracias a las fincas la gente se c h  si el comerciante 
mantiene abierta su tienda y paga a la aduana y paga la paten- 
te es porque los trabajos de la hacienda le dan consumidores; 
a hhcoris, cn fin, no se despuebla y queda convertido cn ca- 
daver de ciudad, es porque las nnms remuneran la labor del 
jornalero y del empleado. 

?Que no son direcm esos tributos...? quien ltw paga, en 
fin de fines? Ia tasa de los jornales la establece, principalmen- 
te, el costo de la vida; y si la ausencia de impuestos hiciera mas 
barata aqui la subsistencia, el presupuesto dc gastos de las fm- 
cas se reduciria en tanto como montan las concrii~uciones 
que recauda el gobierno, pues eso menos tendrian quc pagar 
a ms crnplcadas. 

a esa industria, madre de Macoris, madre de cuanto hay 
en Macaris, es a la que se acusa de sustraer capitales y b.0~ 

a las cargas del ktatlo, de no contribuir con nada, y se le 
quiere imponer, de una m e r a  indigna del decoro y de la 
honorabilidad de un gobierno, un impuesto de diez centavos 
por quintal de azucar producido, para que no se escapen de 



la tributacion ni las onzas de duice con que loa empleados 
zonan su cafe? 

Pues yo o s e ,  con la mano en la conciencia, que antes del 
tributo de los diez centavos que se desea hacer efectivo arbi- 
trariamente, yd la industria sacarina habia Negado al colmo 
de su posibilidad tributarh Ya no podia pagar un centavo 
mas sin sacarlo de su capital, de ese capital que todos debe- 
mos defender para que se conserve integro o se aumente; 
porque su merma, mas terrible en consecuencias que la mas 
desastnwa de las coamociones seismicas, arrastraria al abismo 
cuanto hay en Macon's. Un ano despues de abandonadas las 
ficas de cana 7 habria que abandonarlas si el Estado insib . . 
tiera en expnmdas- Macoris no podria ser considerado sino 
como esas riquisimas ciudades que en la antiguedad fioreck 
ron en Asia y en &a. NO quedan'an de ella mas que ruinas 
abandonadas a los lagartos y a los insectoq y seres humanos 
no se d a n  otros que los curiosos v i a .  que vendrian a e~+ 
tudiar en esos destrozos la arqueologia y los efectos de una ley 
antiecon6mica. 

Si se quiere conservar a Macoris, dejese tranquilo el azucar. 
No se puede cosechar rosas donde se arranca los troncos 
de las plantas. Todo en el mundo obedece a una serie de 
t r a n s f o ~ o n e s  por las d e s  lo mas burdo va moauicande 
se hasta convertirse en lo mas exquisitamente artistico. 

LisEWrDiario, 
16 de octubre de 1905. 



La debacle 

FJ grueso de la capa vcgctal, en casi todo el Distrito de Ma- 
coris, no pasa de mcdia vara y en muchos lugares no Utga a 
un pie. Es natural. Todo el Distrito ha sido formada por los 
corales, en epoca relacivarnentc reciente, y como dism mucho 
de la cordillera Ckntrai, que es el espinazo de la isla, no ha 
podido el agua arrastrar aluviones de humus. Asi, pues, la ca- 
pa vegetal es delgada, es la que ha podido formarse en algu- 
nas decenas de siglos con 10s detritus organicos vcgctalcs, sin 
intervencion de ningun otro factor importante. 

En tales condiciones, aqui no hay que pensar en cl cultivo 
del cacao. El que en algunos terrenos privilegiados 
de la provincia del Sqin, alcama las majestuosas proporcio- 
nes de una mata de: mango, que fructifica a los tres anos de 
sembrado y produce hasta un b d  de almendras por ano, 
aqui moriria a los dos o tres anos de sembrado, cn cuanto la 
raiz central se pusiera en contacto con el calichc. El clima cs 
cxcclcntc para el cacao; pero la nahualeca dcl suelo Ics es 
mortif'era. 
El caf2 tampoco cs planta macorisam To(h laY variedades 

de d e  fina solo prosperan en las alturas de los tropicos, don- 
de la temperatura maxima del ano no cxceda de 26 8 28 p 
dos CeEus. En tierras tropicales a poca altura sobre el nivel, 
&lo una variedad de d e ,  algo ordinario, puede ser conside 
rado planta economica: el rafe dc Liberia, de grano mucho 



I& grande que los demk, pero sin el excelente sabor y d dc- 
licado aroma de los otros. 
Con el tabaco aun no se han hecho aqui ensayos; pero es 

te mismo hecho, y la rimrnstancia . de que este suelo, como de 
formacion c o m a ,  abunda en cal; pero debe de ser deficien- 
te en ptasa, de que es avido cl tabaco, hacen presumir que 
aqui no se produ-a bien esa sdn* sin abundantes y cos 
tosus abonas. 

La naturaleza, pues, ha circunscrito en Macoris la A q i c i b  
tura en grande escala al cultivo de h cana. 
Esa planta, con sus raices fWonnes horizontales, es la uni- 

ca que puede vivir exclusivamente cn la delgada capa humi- 
fera, sin que el extremo & sus raices toque el subsuelo de m- 
hnato de cal que pone anemicas las plantas, r n a l ~ n d o l a s  
completamente. 

Macoris, por esa razon, no tiene otro dcmenm de gran va- 
lor que la cana Sobre esa esplendida graminea reposa todo 
el progreso de Macons, todo lo que Macoris d e ,  todo lo que 
puede 11- a valer con d transcurso de los anos. 
Todo d e  aqui de la cana. IA subsistencia de cada vecino, 

los impuestos que cobra el ayuntamiento, los cientos de miles 
de ]pesos que anualmente recauda el Estado, todo es produc- 
to de la cana, todo d e  de esas leguas de campos cultivados 
de la provida graminea a la que debe la Republica un distrito 
rico y bien organizado. 
La industria sacarina reparte, a cambio de trabajo y garan- 

tias, mas de un millon de pesos, anualmente, en Macoris. 
Quince o veinte mil habitantes del distrito viven, directa o 
indirecta, pero exclusivamente de la caiia; y cl ayuntamien- 
to y el Estado recaudan en el distrito mas de medio mi116n 
de pesos oro, que no recaudaban cuando no habid industria 
sacarina. 

Pero ya en materia de contribucih, 11- a donde iba la ca- 
na Ya no puede mas, y materialmente hizo un sacrifico cuan- 
do desernbolsi, $10,500 por la transaccion del 18 de diciem- 
bre de 1903. 
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Volvcr a imponerlo, A LOS CUATRO MYSES Y PICO DE 
Al3RW;ADO A TITUL0 ONEROSO, en una accion indifa- 
cable, indmorosa si sc trata de una nacicin, lo mismo que si se 
tratara de un individuo. 

Peni volver a imponerlo cuando ese tributo amiina la unim 
fuente de vida de un ciistrito entero, cuando seca ia unica ubre 
de que todos nos amamantamos, no es simplemente una mala 
accion. Es un mimen, un crimen grande y abominable, porque 
cs la &u&para Macoris, porque es matar por hambre una p e  
blacion laboriosa y honrada, digna de mejor suerte. 

I k t h  Dtcrrio, 
28 de octubre de 1905. 





Azucar. El impuesto de produccion 

Soy dominicano ante todo, y si considerara una simple re 
&ten& al cumplimiento de un decreto la negativa de los 
prductores de azucar a pagar el impuesto de produccion, 
sentaria plaza contra ellos. 
Pero el aso es diferente. Se trata de un error del gobier- 

no, error que si no encontrara obtacuioei que lo detuvieran, 
coMa la nMna total del distrito de Macoris. Colx5nde 
se el impuesto de produccion al azucar, dentm de pocos anos 
las leguas cuadradas de tierras sembradas de cana se comer- 
tin'an en praderas de guayiga y, dentro & cincuenta ano$ no 
quedarlan de la ciudad de Macoris mas que huellas visibles 
que ias ruinas que hay en su recinto. ~Cuadn, & solucion de 
honor, c a d o  por un mai decreto! Cuadro que enfriaria el 
alma & quienes lo contemplara. 

Porque aqui hay personas que creen que viven de su pm 
fesion o & su oficio. 

 error, error craso! Quien hace y vende zapatas, los hace y 
los vende porque hay cana; quien hace y vende pan, lo hace 
y lo vende por hay ca& quien cose ropa, la corta y la hace 
porque hay cana. (Aun cuando fuera un sabio, si hubiera de 
ejercerla en el Polo Norte? Pues poco mas que el Polo Norte 
era Macoris antes del cultivo de la cana. 



Hay ignaros y hay maliciosos que dicen que el azucar no pa- 
ga impuesm, porque no los paga directos. 

iPodria alguno de los que tal cosa aseveran presentar un 
dato de la recaudacion oficial en Macoris antes del cultivo de 
la cana? 
Nada pagaba al Estado ni al municipio porque no habia 

materia imponible. En cambio, desde que hay ingenio de ca- 
na el presupuesto de ingresos del Estado y del municipio son 
cuentas lujosas que se escriben con SUS c h s .  Y todo lo paga 
la industria sacarina, pues ella tiene que aumentar a sus sala- 
rios un setenta y cinco por ciento sobre su verdadero valor, 
para que sus empleados afrenten el exceso dc gasto que les 
imponen los tributos aduaneros. 
El empleado que gana hoy en una hacienda un peso, se 

c o n f o d a  con veinticinco centavos si no tuvicm que pagar 
75 a la Nacion. 

Y si ia produccion de azucar rindiera ganancias que sopor- 
taran el impuesto directo, bendita y bienvenida fuera esta 
nueva tributacion. 
Pero no hay tal cosa. Mientras mas azucar produzca un in- 

genio este ano, mas pierde. Ims hacendados no suspenden 
los trabajos porque conservan la esperanza dc meter el buen 
dia en casa uno de estos proximos anos. Si no, habrian ce- 
rrado ya, 

He aqui algunos datos sugestivos: 
En la z a h  pasada, por perdida de las cosechas de remola- 

cha se produjo un millon de toneladas de azucar menos que 
de ordinario. 
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Sin embargo, despues de cubierto todo el consumo del 
mundo sobro para esta zafra, 1,000,000 de toneladas. 
500,000 toneladas exceso de produccion de cana. S,SOO,OM) 

toneladas de produccion en exceso sobre el pasado ano. 
Y como la poblacion del mundo no puede haher crccido 

notablemente y cn 1905, con 5,300,000 toneladas menos, n 
bro 1,000,000 de toneladas, se puede asegurar que este ano 
sobraran 4,300,000 toneladas. 

Cxmo la oferta siempre hace bajar el p r d o  de las casas, y 
el exceso de produccion obliga ala oferta, los precios de este 
ano tienen que ser, indefectiblemente, tiajos. 

Supongmos que es mucho y muy favorable suponer que 
los precitw se mantengan en los Estados Unidos a $3 y tercio 
el quintal. 
Un saco sera pagado en diez pesos. 
De esos diez pesos tiene que deducir el productor: 

lQ $5 de derecho de importacion en los Estados Unidos. 
29 $1 ficte y aseguro. 

Ix, que dan cuatro pesos por un saco de tres quintales, o 
sea $1 y tcrcio por quintal. 
De ese triste peso y tercio tiene que pagai-. 

lq  Ia cana cruda que compro d colono. 
Y El gasto de elaboracion de un quintal de azucar. 
Y El en-. 
4Q El transporte a la ciudad. 
5Q El scrvicio de muelle y embarque. 
8 El almacenaje en New York. 
7P El corretaje a comision en New York. 
Bq El impuesto de produccion que trata de cobrar el Gobier- 

no dominicano. 



Todo eso: ocho capituioei, aigunos muy gordos, con un p e  
so y treinta y tres centavos y tercio. 
Si no hay perdida, antes de llegar al octavo capitulo, venga 

un calculista honrado e inteligente y digaio. 

Y si matamos la gallina de los huevoer de oro, sera de 
hiacoris? 

posible la perducaciion de Macoris despues que e r m  
res economicMades hayan amiinado la industria sacarina? 

M n  D b i q  
1 de febrero de 1906. 



Contra la Convenci8n 

No soy poiitico activo y estoy sin matricula entre horacistas 
y jimenistas. Hechos y no palabras lo demuestran, y si no he 
publicado desde hace anos ha que me retiraba de la poiitica 
es porque eso se acostumbra aqui la vispera de pronunciarise, 

Pero soy dominicano, y juzgo un peligro para la supeniven- 
cia del Estado la Convencion en proyecto. Y franca y sincera 
mente opino contra ella. 

No. La Unica sabiduria del mundo es la que se desprende 
de los hechos y aqui los hechos demuesmn que el simple 
apoyo extranjero en nada contribuye a la estabilidad de los 
gobiernos. 

Los santanistas hicieron la anexion a Espana principahen- 
te para resgudme de los baecistas y mantener el chicote l e  
vantado sobre elloti. 

Cuatro anos despues no existia partido santanista y los e+ 
panoles recogian sus trastos y desocupan la isla. 

Anos despuks Baez preparo la anexion a los Estados U& 
dos, principalmente para defenderse de los d e s  o cacoses. 



La anexion fracaso, corno f r a d  enseguida el arrendamien- 
to de la bahia de Samana,. y d Gobierno no obtuvo mas resul- 
tado que dotar de una bandera simpatica al pueblo la r m l w  
cion que lo dmmco. 

Recientemente el gobiemo dc Morales se entendio con el im- 
pulsivo Roosevelt, pactaron d proyecto dc Convenci6n y Mora- 
les se creyo garantizado contra tirios y m o s .  Rompio la gue- 
rra, el pueblo no secundo a Morales, porque este queda la Con- 
vencion, y quedo d e m d o  que tal instrumento no es mas 
que un espantapat en su funcion & sostener gobiernos. 

No. La Convenci6n no es mas que una incubadora de 
luciones. El pueblo dominicano, cclo~o de su independencia, 
vera siempre con desconnama y daagmdo el big stick de 
Rooscvelt suspendido sobre la Republica, amenazando con- 
vertir la tutela en absorcion. 

Por otra parte, la obligacion de destinar el 55% de la renta 
aduanera al. pago de acreencias al exterior ha de producir un 
efecto disolvente, desintegrante en el Estado. 

Nuestro Unico problema, nuestra unica duicultad es la difi- 
cultad ecbnomica, y estamos en el caso de un enfermo de am- 
nesia a quien se pretendiese curar con sangrias. 

No es hora de pagar. Es hora de llamar a los medores y 
decirles: "Si ustedes quieren que les papemos han de come 
demos tiempo para que nos pongamos en condiciones de 
producir con que pagar. El quutitum del pago es hoy superior 
a nuestras fuenas. Si continuamos pagando, el ano entrante 
la miseria  producira tantos disturbios que no quedara un cen- 
tavo para acreedores, Caxi cinco anos de espera haremos ca- 
minos, fomenmrernrw la agricultura y se cuadruplid la ri- 
queza imponible*. 
Toda convencion que nos exprima ahora mas de millon de 

pesos cada ano es perturbadora, es revolucionaria, es ruinosa, 
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es disolvente. Ese milion y pico de pesos debe de ser inverti- 
do anualmente en canstrucuon de caminos y en otros alicien- 
tes para fomentair la produccion. Si es necesario, que los 
acreedores elijan un inspector &al tecnico que vigile la bue- 
na inversion del dinero durante los cinco anos. Esa cantidad 
de trabajo constante, esa diiusi6n de dinero en ias venas na- 
cionales, producira la paz moral apetecida, que se afirmara 
mas con la reproduccion a que daran lugar los nucvos cami- 
nos construidos. 

Todo esto es imposible con la Cmnvcncion y con d Modus 
vivendi, que deben caer para conveniencia y decoro del pue- 
blo dominicano. 

No. La unica soberania efectiva y verdadera es la sobeda 
economica. El hombre sin un centam es... no es nada, ni si- 
quiera gente. Todo le esta vedado. La Nacion sin el manejo li- 
bre de sus rentas, no es nacion ni es nada, sino una sociedad 
de esclavos o de parias. Tan solo a los criminales y a los locos 
es a quienes la ley retira el derecho de administrar sus bienes. 
Esa pena no se aplica sino a quienes estan en la circe1 o en el 
manicomio. 

Lo unico que podemos hacer para conservar nuestra fron- 
tera occidentai es rebajar la tarifa arancelaria de importacion, 
y como la ConvenciUn impone que para hacer eso es preciso 
obtener la licencia de Mister Roosevelt, es de presumir que ja- 
mas podriamos hacerlo, pues el no autorizara jamas reformas 
arancelarias que puedan ocasionar que los productores ame- 
ricanos no monopolicen nuestro mercado. 

Por ottra parte, el Gobierno americano solo garantiza en la 
Cbnvencion la integridad de nuestro tenitorio. Eso y la cara- 
bina de Arnbrosio es igual. Nuestro territorio 610 pueden de- 
sintegmlo un terremoto o los haitianos. El primero fisico y 
los segundos politicamente. Contra lo segundo bastamos nw 



soiros dos. que no garantiza la Convencion nuestra ~h 
berania e independencia abluta? 

Porque eso equnialdria a dedam que es& verdes y quizas 
el Tio Sarn cree que esth maduros. 

Basta reflexionar un momento para convencerse de que no 
solamente no es la Cmnvencion el Unico camino tendido b- 
te al Estado, sino que es el peor de cuantos podemos seguir. 
Todo es preferible al pueblo dominicano rncnos la suspen- 
sion de la nacionalidad. Y con la Convencion solo queda a los 
dominicanos una sombra de nacionalidad: la sombra de Man- 
7anill0, la que aniquila, la que maa Despues dc la vida, lo 
mas apreciable para el hombre son sus bienes, y la Conven- 
cion nos quita por completo la administracion y el apnwecha- 
miento de elios. El orden, lo sostendra un gobierno extranje 
m, es decir, vencuan soldados o re15UrSOg ajenos a matar domi- 
nicanos mas o menos -dos. No nos quedaran mas que los 
cargos de la nacionalidad sin ninguna de sus ventajas. 

La nacion dominicana no esta a merced, a disrrecion de la 
Republica del Norte y por la tanto, le quedan muchisimos 
otros rumbos mejom que el de la Convencion, que es un pac- 
to solamente aceptable por el pueblo contrario, la RepUblica 
Dominicana tiene ea sus mana la tea que puede encender la 
guara mas sangrienta y devastadora que han presenciado los 
siglos, guerra en la cual d a  una de las victimas la nacion que 
quiere Imponernos el oprobioso contrato. Bastaria que, si  he 
mas de perder la nacionalidad por obm de los yankees, llm& 
ramos a los alemanes, ofreciendoles ventajas en nuestros p m  
ductm, que son aMnzadas del consul de P a n d  Por donde 
mismo han pecado loti narteamericanos en Colombia y en 
Santo Domingo recibiran el trcmendr, castigo. 
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 que jueguen a corta vista! Lo que ellos quieren, lo que 
elim necesiian es lo que recomendaba anos atras el e- 
te Dewey: puntos de apoyo en la costa sur de la Republica D e  
minicaxla Que paguen por esos puntos de apoyo, sin que de- 
saparezca en ellos la soberania de la Republica Dominicana. 
Todo lo justo en este mundo es reciprocidad: <quieren pun- 
tos de apoyo? Pues que en cambio de eNoa nos saquen de apu- 
ros dandonos evidentes ventajas economicas. Lo conwario se 
ria un;i tonteria nuestra, tonteria incalificable en que no pue- 
de incurrir quien tenga derecho a una nacionalidad propia, 
quien puede vivir en su casa sin agregarse en la ajena 

@S LA DOCTRINA MONROP. UN PRXNQPIO INTERNACIONAL? 

No. Todo principio internacional, para ser ley de las nacia- 
nes, ha de estar r e c o n d o  y apoyado por una cantidad de n* 
cima que representan la mayoria de las fuerza civiiizadas de 
la tierra La Doctrina M o m  no tiene mas defensor que la 
misma nacion que la proclamo. Es un prinapio exdusiyamen- 
te yankce, de manera que se puede cacareado cuanto se quie- 
ra, sin que los gritos logren darle vida a es conato de doctrina 

Europa, con la misma intencion con que proclaman la 
Doctrina de Manrae los yanlcees, la desautoriza y la repele. 

No la hace abiertamente; pero aun la nacion europea mas 
amiga de los Estados Unidos ha aprovechado la d o n  de 
hacerle ver que cada n a u h  es soberana en su territorio, y en 
el mundo entero tan solo los mas fuertes. 

Inglaterra, aliada a Italia y a Alemania, bloqueo las costas 
de Venezuela y bombardeo Puerto Cabello. $S acaso, suponi- 
ble, aun pam el mas iparo, que tres potencias de primer or- 
den, se auacan contra una debil republica latina? No. Se aba- 



ron para abofetear la Docb-ina de Monroe, como la abofetea- 
ron ruidosmente, humillando a los F~taaos Unidos como ja- 
mas se ,o humillada aingwia n d 6 n  poderosa. 

Lo h i c o  prudente para la Republica Dominicana es apar- 
tarse cuanto pueda de la Doctrina de Monroe. Cobijandose 
con ella p0dri.d ser dcaturada la situacion pintando al Tio 
Sam con una armazon de pampas sin forro, para preservar- 
se de un aguacero, y a la infeliz @&queya corriendo a pare- 
cerse del d a j e ,  donde queda completamente ensopado. 

Si todas las circunstancias no hicieron ver clan'sima la in- 
tencion de los F~tados Unidos bastaria para ilustrar la opi- 
nion, poner asunto a las declaraciones de los gremios del 
Norte mas interesados en que sea celebrada. 

]La Gham de Comercio y 'Ikansp0rt.m de Ncw York acaba 
de dirigir al Senado una instancia pidiendole que =tifique el 
tratado y, entre otras cosas, dice: 

Y la Camara ~ranscribe en la instancia este acuerdo suyo: 
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Queda, pues, clara quien es d bt=nefici;ido en la Conven- 
cion. Nosotros no. Los europeos probablemente nos dejarian 
mquilos. Los yankees rnls quitan la soberania economica y 
no nos garantiza lias denias, pues solo son fiadores de la inte- 
gridad territorial. Nos quedan la mina y la desmoralizacion 
quras extmyendo del pais mas de un millon de pesos anual- 
mente, y los Estados Unidos logran la expansion comercial en 
la isla y en los paises latinoamericanas y la evitacion de posi- 
bles confiictos con Europa. Es el mismo cambalache de un in- 
dio con o sin taparrabo y un espanol de la conquista. El pri- 
m m  de una pepita de oro y el segundo retribuye con una 
menta de vidrio de color mas o menos chillon. 

Lktin Di&, 
11 de abril y 18 de mayo de 1906. 





Ia deuda interior 

Por h ofcrta de arrcglo de la deuda interior que ha publi- 
cado el ciudadano ministro de Hacienda, conoce el publico, 
no solo el buen exito de la operacion financiera del empres 
tito, sino tambien el detalle de ella que viene a aliviar la crisis 
mmcrcial que atravesaba el pais, porque representa un acre 
cencamiento en d capital de la Republica, que permitira m 
yor expansi611 y desarrollo en los nqpcios. 

Toda la suma a que asciende la deuda interior no repre- 
sentaba mas que numens algo sugestivos a la imaginacion; 
pero sin valor aipno positivo. Cien pesos en documentos de 
csa deuda nada representaban para el tenedor, porque no 
encontraba quien fuese t .  confiado hasta dar algunos pesos 
por ellos. Hoy -por la oferta dc anvcglc+ representan un ca- 
pital efectivo, si no de los pesos mmim&s a que ascendian, de 
una suma cuya equidad en pro o en c r m m  dinere poco de 
lo que es justo. 

De repente un gran numero de individuos que ayer no 
mas, reducidos a la pobreza, solo contaban con su trabajo 
personal, disponen de un capital en dinero efectivo, bien c* 
locado al cinco por ciento anual, invertibles en negocios de 
mayor lucro, pues los bonos, con su valor casi a la par, son 
vendibles o pueden ser utilizados cumo garantia para obtener 
dinero en buenas condiciones. 



Se puede asegurar que en el ano actuai entraran en la co- 
rriente de la industria y del comercio de la Republica varios 
millones de pesos, con los cuales no se contaba y que, aumen- 
tando el rnbajo, no dejaran un solo brazo desocupado, y aun 
ofreceran continente de labor en que emplear una buena c e  
miente uimigratoria, 

Desarrolhdo el, trabajo con el capital obtenido, con el 
cambio dc @$&S mojados por diluro ucunculq se pronunciara 
con mas vigorosa energia el aumento de la renta &al y sera 
facil y hacedera atacar al dragon, a la hidra de la tarifa aran- 
celaria que, contra cl querer de gobernantes y de goberna- 
dor, nos sangra hoy en mayar medi& que la que miiir pue- 
de la salud publica. 

Alguna que otra persona arguira contra la oferta de arreglo 
la reduccion que le ha sido impuesta a la Deuda interior. Pe- 
ro nadie ignora h condicion en que fue contratada la mayor 
parte de esa deuda. En los documentos se reconocia siempre 
el ciento, el doscientos y aun m& de la suma realmente reci- 
bida. De manera que aunque haya alguna que otra cantidad 
contratada a la par, la Republica no puede, en obsequio a e* 
tas, perjudicarse en toda la cuantia incorrecta de la Deuda. 

Por otra parte, aun reconociendo la totalidad de la suma, 
nada hubieran adelantado los acreedores, porque la Republi- 
ca se habria encontrado, como hasta ayer, en la incapacidad 
de recoger su deuda, a no ser por la atinada combinacion que 
la ha puesto en conciiciones de pagarla. 



Estaciones de semen tales 

Nadie sabe el numero de cabezas de ganado que hay en la 
provincia de Monte Cnsti. Lo que se puede asegurar es que 
asciende a cantidad muy considerable. Vacunas son cientos 
de miles. Caprinas pueden pasar del millon. Ovinas son varios 
millares. Hipicas, decenas de millares. Porchm, mas o menos 
igual numero. Asnales tantas como cabailares. 
Pero toda esa suma de riqueza pecuaria no representa ni la 

decima parte de lo que debiera ser, sin alterar el numero de 
individuos. Criamos razas primitivas, tal cual las him la natw 
raleza y, por lo mismo, contando con elementos para buena 
crianza, nos encontramos a cuatro o mas siglos de atraso de 
la ganaderia progresista actual. 

C)cupemonos en las cabras. Cuando una produce una b 
tella de leche por dia es una notabilidad que todo el mundo 
conoce en la seccion. No hay quien no hable entonces de la 
chiva pinta de Fulano, a la cual ordenan una botella cada dia, 
y mantiene sus dos cabritos. Si la produccitin pasa de una b 
telh -y nunca llega a dos- la chiva asciende a la categoria de 
celebridad provincial, y todos los montecristenos se hacen 
lenguas del fenomeno lactifem. 

En cuanto a carne, el chivo castrado que & una arroba de 
carne buena es animal recordado por mucho tiempo. Ten- 



go ahora un macho negro cuya mayor notabilidad es la cor- 
namenta, de mas de media yarda de -o. La altura del ani- 
mal, en la parte trasera, es poco mas de una vara Bastante 
forzudo, utiuzanlo mis hijos como bestia de tiro para un co- 
checito en el cual pasean los tres. Pues aunque no produci- 
ria mas de la arroba de carne, el animal considedo nota- 
ble como grande. 

Criar asi es perder el tiempo y el dincm. Vi una cabra de 
raza canaria, en Ponce, Puerto Rico, la cuai predironla en 
una exposicion regional porque produaa kGcc botGElas dc M e  
@ur & En New Jersey, Esiados Unidos, hay una casa que im- 
porta, pux revender, cabras suizas de razas Foggenburg y 
Saccn, de una produccion, garantizada, de siete y acho litros 
diarios. En el Sur de Francia las cabiras buenas, estabuladas, 
rinden ocho litros de leche por dia. Las cabras del medida 
de Espana, sueltas, producen la misma cantidad; y la raza abi- 
sinia es notable por su rendimiento en leche y en carne, pues 
son de buena alzada. 

Animales asi vale la pena criarlos. Una fhnilia pobre, con 
ocho o diez cabras Canarias, o !heen, o espanolas, o abiainias 
tiene a s e p d a  una modesta subsistencia, pues si no ven& 
en naturaleza la leche pude convertirla en queso excelenti- 
simo, a razon de una libra por cada cinco botellas. 

No hay que esperar que la iniciativa privada sea aqui la que 
transfome las razas de nuestra zootemia en razas mejoradas. 
Tras de haber mucha pobreza a consecuencia de las uItimas 
guerras chiles, el mayor numero de los criadores desconoce 
las razas creadas por la sabiduria de los criadores ingles  y 
cree que son mas lucrativos nuestm ejemplares, que no ti* 
nen en su abono otras condiciones utiles que su naturaleza 
rustica y su fecundidad. 
El Gobierno, por el interes que le inspira cada region de la 

Republica, y por el interes espcciai que debe inspirarle esta 
region es quien debe tomar la iniciativa y convertir 
en empeno nacional el de la transformacion dc las razas de 
crianza en buenas razas, por lo lucrativas, a fin de que cl tra- 
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bajo de hoy, aplicado a mejor materia prima, produzca diez 
veces mas, cuando menos, que actualmente. 

A ese fin debe organizar estaciones de sementales en las co- 
munes de la provincia, dotarlas de machos excelentes y esta- 
blecer como precio de la monta una suma insigdicante, a frn 
de que el mayor numero de criadores lleve sus aaimales hem- 
b m  a la estaci6n. 
En la comun de Monte Cnsti podria comprar una plaza de 

rio, empastarla bien, de yerba de guinea o de yerba paez, con 
el ciego necesario y soliar ahi cincuenta chivos de las buenas 
razas que he citado y que, comprandolos directamente en 
G d ,  en las Cmarias y en Suiza no costarian, como pri- 
mer precio de costo, arriba de quinientos pesos. 
Can elios, en cuatro anos de cnizamientos sucesivos, sin in- 

terrupcion, quedaria transformada toda la raza c a p ~ a  de la 
pnwincia y, en lugar de la insignificante produccion de leche 
de hoy, tendriamos millones & boteiias por dia, las cuales ori- 
ginarian una poderosa industria de quesos para el consumo 
del pais y para la exportacion. 

Dos miI pesos bien empleados en una estacion de semen- 
Ies de chivos en la comun pueden ser el huevo mas fecundo 
que sea empoIlado en Monte Cristi. Empenese el gobierno. 
Aqui las cosas crecen, como el cupei, de amba para abajo. Jz 
m& de abajo para arriba Meta el hombro el gobierno,. 

Dajabon es la comun de la provincia de Monte Cristi don- 
de mas conviene establecer las estaciones de sementales bovi- 
nos y porcinos, porque esta region es el territorio mas propi- 
cio para ese genero & crianza 

Ahi es donde mejor se comprueba -practicamente- la ven- 
taja de la crianza bajo cerca sobre la danza libre. La sabana 
de Canongo es un mar verde de yerba nutritiva, de unas cuan- 
tas leguas cuadradas de superncie. En ellas se mantienen, gor- 



das y relucientes, millares de mies bwinaa Pues con todo y 
con eso los criadores han tenido que rmdim a k evidencia 
de que mas cuenta Ics tiene cercar y sembrar potreros en la 
linde occidental de la sabana, a orillas del rio hhsacre, por- 
que ahi mantienen gorda todo cl ano, y rindiendo abundan- 
te leche, una*wa en uuka dos tmus dtlpmba; lo que es de mu- 
cho mayor lucro que mantenerla suelta cn la sabana. 

En cuanto a cerdos, todo lo que conviene para su aiimen- 
tacion y ceba se produce ahi cn abundan& platanos, gui- 
neos, mangolos, batatas, puc.a, palmiche, mi; de manera 
que el cngordamiento es h t o  y rapido aun en las actuaies 
razas criollas, quc son ias mas ren.actariarP del mundo a cebar- 
sc y las dc mas lento mecimiento. 

Haciendo el cruzamiento con machos de h raza hksIUm 
que tienen la vencaja de ser parientes de las puercas crioilas, 
pues fueron formados con cerdo cspanol, cedo napolitano 
y cerdo asiatico, en cuatro cruzamientos consecutivos ten- 
driamos un animal de raza m e j o r .  casi pura, con la venta- 
ja de estar completamente aclimatado, por el nacimiento y 
por la pequcna cantidad de sangre criolla contenida en sus 
venas, y de conservar, pmbablemcnte, la extraordinaria fe 
cundidad de la puerca criolla, con su par dc docenas de rna- 
rranitos por ano. 

Un puerco Mbq a los ocho meses de nacido, pesa dos- 
cientas libras y esta cebado con los desperdicios de la cocina 
de una Eamilia pobre. Un puerco crioilo tarda dos anos en de- 
sai~y)Uarse, pesa menos de cien libras y no se ceba sino con 
muchos bgnilcs de maiz y de palmichc, poque la unica san- 
gre de cerdo engordadora es la sangre con que han sido for- 
madas las razas mejoradas inglesas. FJ estomago del m i m  
cs la mas poderosa dquina tmmfocmaclor~ de alimmtos 
que hay en la tierra. En una es- experimental del gobier- 
no de los Estados Unidos hicieron ensayos para verificar la 
mencionada potencia y resulto que los lkdslrnw aumentaban 
establemente media libra de su propio ser, de su propia sus- 
tancia organica, por cada libra de alimento que ingerian. 
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Poseer un cedo B d s h h  es, pues, mas ventajoso que ser 
propietario rle seis pumms Cnolio~ Ha- y en la provincia dc 
Puerto Plata un hacendado quc puede dar fe de ello. Don To- 
to Loynaz cna cerdos lkwhhit~ desde ha tiempo en su propie- 
dad de C;uzmancito, y siempre le han resultado infinimen- 
te mas lucrativos que b s  criolios. 
En cuanto a las reses tmvinas, para las cuales son siempre 

preicriblcs los terrentw llanos, porque en ellos crecen y en- 
gordan mas que en los montanosas, ya he dicho en otros eie 
critm las impondembles ventajas que hay en preferir las xeses 
mejoradas a las criollas, para la crianza. 

h t a ,  pues, recordar estos datos, quc pondran a cualquie- 
ra ea aptitud de establecer ct~rnpamcioncs con los animales 
aiol14x 

VACA! DE LECHE: la raza holandesa HdstGiMrislan es tan 
1actifer.d que cada vaca parida rinde de cincuenta a ochen- 
ta botellas de lechc por dia, durante un ano despues del 
parto. I a  leche no es muy gorda. Para queso y manlequI- 
Ua son preferibles las razas de Jersey, Suiza y Ayer, aunque 
la cantidad de leche producida es menor. El rendimiento 
en caseina y butirina es igual al contenido en la leche de 
la raza HdstGm4Wan. 
VACAS m CARNE: las mejores razas de esta condicion son las 
inglesas de Ihrrham y de Hnitfd He visto premiar en Nav 
Mrk un tarete ihrluxm (shmt-hm)  de un ano de &do 
porque pesaba 1,800 libras. Un novillo dominicano de 
cuatro anos de edad es bueno si da dieciseis arrobas de 
carne, que es el sesenta por ciento dc su peso total. 
TOROS DE TRABAJO: la mejor raza de trabajo es inglesa, la 
&m Un mro de raza rinde mayor y mejor trabajo 
que unr, dc los & Senegal (africano) que hemos importa- 
do & Puerto Rico. 

En Dajabon, pues, debe scr establecida una estaci6n para 
sementa!es bovi;ios de las razas H d s t c d W r r ,  de leche;-&r- 



h y HnaJwdC de carne; y Dtvmr, de trabajo. Y oba estacion 
de sementales porcino5 de la raza que son loa mas 
adecuados para mestizar con ias puercas criollas. 

Dichas estaciones, en pocos anos, si d precio & la monta 
se establece al alcance de todas las fortunas, ~o~ 
las razas zootecnicas de la comun y, por lo menos, multiplica- 
rian por d i a  la actual riqueza peamia de la regiOn. 

Lugares excelentes para la crianza de caballas nnoB, de san- 
gre y espiritu, soa las alturas & la cordillera Central setenmi* 
nal que se extienden por el Mediodia de la provincia de Mon- 
te Gisti, bajo h jurisdiccion comunal de Guaraguano o V i  
Moncion y Gurabo o Restad6n. 

El caballo necesita, lnrinapaimente, buenos O p m  mow 
res; pulmon amplio y cascoar dunis y- con€ormados. Pam es 
to es medio superiorisimo el de las montanas. El aire en ellas 
es rnenoei denso que en los lugares bajos, de mauma que paa 
proveer el organismo 1- pulmones se hacen mas grandes, con- 
nibuyendo tambien a d o  la fatiga de subir o bajar terrenos * 
carpados. Este ejercicio, asi como la general dureza petrea del 
pim,hacequelos~ossedesarn,llmmastensoay~ 

Por eso la estacion de sementales hipicos de la provincia 
de Monte Cristi debe ser situada en Guaraguano, a fin de 
que la aprovechen tambien los criadores de Gurabo y los de 
Sabaneta establecidos, estos ultimos, en ias pendientes y M- 
das de la serrania. 

Nuestra raza caballar tiene el mejor y mas hoble tronco de 
k Tierra, Es raza arak pura, pues 1- d d l o s  que aqui traje- 
ron los espanoles eran andaluces y la raza hipila andaluza no 
es -pea por la sangre. Tmjhnla a Espana los arabes cuan- 
do conquistaron h Penuisula y ahi se conservo sin mezcla ple- 
beya que bastardeara su exquisita familia. Aqui ha degenera- 
do; pero no por cruzamien- inconvenientes, sino por la de- 
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fiuentisima higiene a que la han condenado durante mas de 
cuatro siglos. Sahro contadisimas excepciones, las yeguas de 
miama han de buscarse ellas mismas la mbwistencia en lugar 
de ser provista por ia inteligente laboriosidad del hombre. 

]En esas condiciones, lo que necesita la raza caballar do& 
nicana para alcanzar una rapida regenexacion son dos ele 
mentos: 

Iro. Comida abundante y permanente. Buenos patrem 
donde abunde el forraje y haya buenos abrevaderus. 

2do. Cruzamiento con semeatales de raza pur sang inglesa, 
de carrera. Es el elemento de brio y rapidez mas energico que 
hay en los caballos. Sea cual fuere el estado de degeneracion 
de la madre, d hijo de un semental @r sang sera un caballo 
brioso y riipido, y si la madre es de la misma raza el hijo sera 
exactamente igual al padre, pues en estos animales, si son pu- 
rm, no hay variacion alguna en el fruto. 

Para obtener animales que no sean de silla o de tiro rapido 
sino de tico pesado conviene otro semental para el producto 
del primcr cruzamiento del @r sang, el animal gran- 
disimo y de resistencia para trabajos lentos; pero pesados y 
fuertes. 
Una estacion de sementales hipicos en Guaraguano permi- 

tiria crear todas las irazas caballares que necesitan la industria, 
el deporte y la milicia dominicanas. 

Se podna fijar la talla, la fuerza, la rapidez necesarias para 
cada servicio y formar una raza que respondiera a cada uno 
de estos requerimientos. 
b asunto de gastar unos d e s  de pesos, pocos, en la9 tres 

estaciones indicadas en estos arti'culos y resultar en pocos 
anos lo que acontecio en la Republica Argentina, donde cele 
braron una exposicion nacional de ganaderia, y en todo el t e  
rritorio del pais entre las decenas de millones de vacas e& 
tenteq solo encontraron una del tipo criolio introducido por 
los espanoles, la cual fue expuesta a titulo de curiosidad. Te 
das las demas habian sido ya en pocos anos transformadas en 
mas mejoradas. 



Y esa transformacion no es asunto de lujo, de o@lo im- 
productivo: es que cada animal de raza mejorada d e  de diez 
a treinta veces mas que uno cxioilo, y la transformacion mul- 
tipiica, en esa misma cuantia, el capital y el lucro del criador. 

Gaste el gobierno esa menudencia 4 e  seis a diez mil pesos- 
en estaciones de sementales en Monte Ckisti y antes de que 
cese el prbxirno periodo presidencial se15 esta provincia un 
emporio de riqueza. 

LishnDiario, 
20 de marzo, 2 y 9 de abril de 1908. 



Levantamiento del suelo dominicano 

Monte Gisti, 15 de mayo de 1905. 
Sr. Dr. Narciso Albcrty. 
La vega* 

Fstimado senor y amigo: 

He tenido el gusto de leer la importante carta que sobre el 
levantamiento del suelo dominicano se ha servido publicar, a 
mi di ida ,  en el interesante XidmDicnlq No. 5646.' 
Es indudable que el suclo de la isla de Santo Domingo se 

levanta gradualmente, y a veces por subitos y poderosos im- 
pulsos, desde tiempo inmemorial, aunque en algunas partes 
de la costa Sur, segun el licenciado E E. Moscoso sufm un p m  
ceso contrario, o de depresion. 
Creo que ha habido en ias Antilias dos grandes aconteci- 

mientos geologicos. AUa en la b m a  de tiempos preteritisi- 
mas, probablemente antes de la epoca terciaria, todo cl espa 
cio comprendido entre la America del Norte y la del Sur era 

1. La carta & Narciso Aumty esta fediada en ia Vega, el 12 de abril de 1908 
y fue pubkada en el UII Dimio el 25 del mismo mes. Tiene como m o h  
principal el artido de Iiopa titulado "Levantamiento del suelo dominicano" 
apmxkio en el No. 5553 del M n  4 de mero de 1908. La copia que 
pcwecmm de mite articulo 6 nita en sus dtimus parrafo3. 



Ti-d -e, redentada por la ignicion centd del globo, y 
rodeada de una atmMera tan calurosa que mantenia e v a p  
rada toda el agua. Como el mayor dihetro de la Tierra se cn- 
cucntra en d ecuador, es probable que ahi sea mas delgada la 
corteza del globo. Como el enciamiento contrae los cuerpos, 
al bgjar la temperatura, la Tierra sc resquebrajo en toda su r e  
dondez, por h parte mas delgada, y convhti6 el Norte del 
F d o r ,  quiza lo mas debil, en una cuena & mares, sembra- 
dos de islas. Basta observar un mapa-mundi para concebir cb 
m idea Tiene usted en America las Antillas, por donde no ha 
quedado mas conexion entre las dos mitades del Continente 
que el istmo de Panama. En Europa ha quedado d mar Me 
diterraueo y, segun algunos @lagos, kmbien existio el mar 
de Sahara sobre las arenas que hoy forman el vastisimo desier- 
to. EX Sur de Asia parece que sufrio el mismo proceso, pues 
d o  en h peninsula indostaniia encontramos tierras conti- 
nentales en cl Tropico. Todo lo demas es un desmenuzamien- 
to en d d solo han quedado sobre la superfi.cie del mar las 
islas que fueron cumbres de monixuh. 

Las Antillas, probablemente, cran tima ata por el Este, con 
wtos llana$ y aun lagozr, por el Oeste. El dcmimbamiento for- 
m6 de los llanos el G o b  & M e c o  y el mar Carilx, y de@, por 
el Este, la evidente conexion con la florida que se nota cn las 
Bahamas, donde, aahro un estrecho Cana que ks separa del 
Continente, el mar tiene, en una extension de S00 milias, una 
profundidad que rara \nez pasa de seis pies, llegando 4 las 
honduras exmmas- a 500 y de repente, en la orilla del grupo 
de islas, al Este, es de 6,000 y rnaS pies. Cuba, Santn Domingo y 
Puerto Rico son evidentemente, una cordiilera de montanas 
que quedo sobre d nivel de las aguas, montana que tienen su 
punto cuiminante don& cra mas logico que lo tuvicra: en el 
centro de la cordillera, en la isla de ,Santo Domingo. 
Despues comenzo el otro proceso geologico que esta aun 

en operaciiin: el levantamiento de las tierras naufragas, p m  
ceso que tiene por agentes tres energias naturales: la fucrza 
volcanica, el tmbgjo de los corrales y las corrientes ocednias 
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producidas por el movimiento de rotacion de: la Tierra, co- 
rrientes que vienen del Este, arrastran arena y van depositan- 
dolas en has costas mtiuanas. 

En nuestra Republica obran incesantemente las tres fue-. 
No he podido ver ia accion de la mlcanim sino en Puerto Pk 
tn Manikstaci6n mtiquisima: la existencia & la pmvincia, 
Quien quiera que suba ai b e  de Isabel de Torres se encona 
r& en medio de la cumbre, con un uater de volcan incomple 
tamente cegado. De wis erupciones, que levantaron del fondo 
del mar d suelo de h provincia, quedan vestigios en las vertien- 
tes de la m& linda de las monlanas de la Tierra ,Sobre el piso 
de greda, cubierm con la cap vegei-al. hay un c x ~ o  ya& 
miento & manganeso, en troms del tamano del puiio y mas p 
quenos. &&ih sino el antiguo mlcau, Isabel de Tomes, cuan- 
doen~iqueIlacumbre,quehoy~adoniadealbaanubes,era~ 
nida & humo y Ilamaa, en gysuidioso honm; pudo depitar D 
h el suelo ese rico mineral que aun no hemw explotado? 

El Seibo y San Pedm de Maco&, en su parte meridional, 
son indicio tambien de actividad mlcania y de trabajo & los 
corales. En el ingenio rhw& como a cuan leguas de la co9 
ta, en unos cortes de tierra hechrw recientemente para una via 
Eerroviaria del ingenio, encontraron en la arcilla, a una p m  
fundidad de tres pies de la s u e c i e  millam de impmhm 
dcareas de bivahros. El lugar donde las descubrieron se en- 
cuentra ya a unos cien pies sobre el nivel del Caribe, de mane 
ra que como esos animsies eran marinos, queda probado que 
ese suelo, millaws de anos atras, cuando aun no estaban aqui 
los hombres que fueron despojaaos por nuestros antecesores, 
se encontraba ciento y pico de pies mas bajo que ahora 
En la costa de Macoris, dondequiera que se exave el sue- 

lo, a un pie de profundidad, se encuentran piedras de coral y 
conchas marinas, lo cual demuestra dos actividades a la vaz: la 
coralina, que trabajo dentro del agua, y la volcanica, que ex- 
puso al aire la labor de los codes. He visto corales mezclados 
con la arclUa hasta el Jacmel, en la costa Sur de Haiti, dentro 
del perimetro de aauella ciudad. 



En cuanto a la actividad de las conientes, la costa Sureste 
de la isla es una prueba. Ellas agrandan incesmtcmente la k+ 
la Sama, cuya costa meridional no tiene ya fondo sino para 
buques de muy pequeno calado. 

LiL's tres en@, obrando de consumo, han moldeado la 
actual isla de Santo Domingo, consolidando islitas separadas 
y levantando tierras del fondo de los mares. 
Ya me referi ai probable genesis de la provincia de Puerto 

Plata, hija de la mar y de un vol&. La actual cuasi peninsu- 
la de Samana era una isla separada de nosotros. La Vcga Ked, 
como usted doctor, dice, era mar. Cuando se cego y qucdo asi 
la cordillma de Monte Cristi incorporada a Santo Domingo, 
por el vdc pudo abrirse la cuenca del rio Yuna y, en consor- 
cio con los oiros agentes, agrego al nudm la isla de Samana, 
construyendo el istmo incompleto que hoy la une. Otra incor- 
poracion fue la de la isla formada por h peninsula de Bahe 
ruco y la peninsula del Suroeste haitiano. Huellas indiscuti- 
bles del camal quedan en la bahia dc Neyhu, la laguna del Rin- 
con, d lago de Enriquillo, el de Fondo y la bahia de Port-au- 
Prince, cuencas separadas por tierras completamente llanas y 
que senalan el espacio cubierto por el mar en otros tiempos. 

El proceso de levantamiento sigue. A los hechos publidos 
por mi y publicados por usted en abono de esa aseveracion, 
puedo agregar los siguientes: 

Mi abuelo paterno, que vivi6 cn Puerto Plata desde la se 
p& decada del siglo pasado, me referia que la Fortaleza 
era entonces una isla, y que en todo lo que hoy cs pueblo aba- 
jo, de terreno b e ,  se navegaba entonces en botes. 
Ia g e m a  del Padre Merino expresa, como altura de Isa- 

bel de Tomes, setecientos metros. Medidas tomadas posterior- 
mente niando construian el Ferrocan3 Central Dominiano 
dieron por msuiiado setecientos cuarenta mctros, o sea un le- 
vantamiento de cuarenta metros. 

Yo mismo, en mi Xrifancia, conoci los alretkdores del cocal 
de San M m o s  como albina1 siempre lleno de agua dada. 
Hoy esta seco, aunque a veces se pone pantanoso. 
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En otras costas de la isla la accion de las corrientes queda 
magnficada y completa con la dc los mangles, cuyas raices 
aprisionan los detritus y realizan un relleno que agranda el 
sudo dominicano. 

Las Antillas estan, pucs, en pleno piodo de rcconsmc- 
cion. I~nta; pero segumncnte se estan cicatri7mdo las hek 
das que h Naturaleza les infiriera. las Mamas, dentro de al- 
gunos siglos seran una sola isla enorme, pues los corales las 
sacarain de a pique. 

Y nosotros, los que ocupamos el centro del archipielago, si 
tras la redencion economica real i7~os la redencion intclec- 
mal y de esta semi-barbarie nos elevamos a la civi1izac:ion com- 
pleta, seremos el centro de la hegemonia antillana, de esta 
moderna Grecia quc, fisicamente, es suprior a la otra, por- 
que crccc cada dia y su suela es dc los m i  privilegiados de la 
'Ilem La madre Naturalera nos m a  el camino, el programa 
de la ma. Ella ensancha nuestro hogar en todas direcciones. 
I)e alto, de largo, de ancho. Ensanchemos nosotros la poten- 
cia intelectual y mm:harcmos armonicamente hacia el desti- 
no manifiesto dc esta tierra de accion, cuna de la America in- 
telectual. 
Quedo de usted afmo. a. y s. s. 

Jose R I h p  







Ahora hay quien quiera hacerlo; pero aunque no lo hubie- 
ra, la fuem de las circunstancias obliw'a al gobierno a dese 
char toda la quincalla politica de otros tiempos y a adoptar, 
como programa, el mejor texto de Economia Politica que 
pueda encontrar en la Tierra. 

El sable no ha sido eliminado aun. Todavia es uid, todavia 
es necesario. Aun habra bochinches p q u e  la Nahirale~a no 
da saltos. Las que se acabaron ya son las revoluciones, porque 
suprimidas las causas t u c h a k s  de violencia sblo perturbaran 
las causas lo& que no son curables insiantheamente, sino 
que requieren tiempo y cerebro para ser extirpadas. 

Hay, pues, dos clases de necesidades. ia principal dc con- 
servar ka mordidad administrativa y fomentar ia produccion. 
LIS secundarias de multiplicar las escuclas primarias y organi- 
zar la fue= publica de manera que sea una garantia contra 
las ultimas manifestaciones que puedan ocurrir de patogene 
sis social, porque el desequilibrio nervioso de los pueblos no 
se cura sino como el de los individuos: con la persistencia en 
e1 tratamiento que remueve causas y no simplemente efectos. 

I a i p  Dhh,  
20 de junio de 1908. 



IAI conquista de la frontera 

La tierra nuestra limitrofe de Haiti no es de la Republica 
Dominicana, sino por d corazon de los pobladores. Hasta hoy, 
con un patriotismo inconcebible, los dominicanos fronterizos 
bar1 conservado cl amor a la patria resistiendo a todas las im- 
posiciones del interes que los lieva al garete hacia Haiti. 

En esta epoca de reconstruccion, dc resurgimiento nacio- 
nal, es deber dc los dominicanos, es obligacion del gobierno 
poner clavos nuevos en la frontera 

Uno de los medios eficaces es el economico, el de reforma 
arancelaria. El otro es el de la ensekanza primaria. 
El Congreso deberia votar una suma de la cuantia neceua- 

ria para R F W ~  nacimiales que fundaria el Ejecutivo alli don- 
de los municipios no tuvieran los recursos necesarios para es- 
tablecerlas. 

En toda b Republica el provecho seria notabiusimo; pero 
en la frontera no tendria ponderacion posible. 

Tenemos, por ejemplo, la comun de R e s t a d o n  en la E- 
nea fronteriza del Noroeste. Ahi la pol~lacion haitiana es mu- 
cho mas numerosa que la dominicana. Pasan de diez mil l t ~  
ciudadanos de la vecina nipublica ahi establecidos, y la len- 
gua mas hablada no es la castellana sino el pntk de Haiti. 

Si el gobierno pudiera fundar escuclas primarias y sembra- 
ra de ellas la comun, dirigidas por hombres inteligentes y pa- 
triotas, los hijos de los vecinos hdtianos aprenderian en c m  



tellano a amar la nacionalidad y las instituciones, y el maeii- 
bro reempiazaria con su culta infhencia la infiuencia actual 
de la familia. 

Creemos esmehs naEirmaCcJ, sobre todo en la frontera, para 
que nos conservemos cn el corazon de los fronterizos y man- 
t e n p o s  asi la posesion de la linm dc IldCIlO que limita n u e  
tra patria en Occidente. 

WnLDimiO, 
23 de junio de 1908. 



Forrajes de terreno arido 

En la comun de Monte Cristi y en la de Azua hay vastas ex- 
tensiones de terreno ardido por el Sol, rara vez refrescado 
por las lluvias, donde no hay mas produccion espontanea que 
los cactus y otras plantas espinosas. 
Durante largos meses 5610 prosperan ahi los chivos y loei bu- 

rros. Las vacas, los caballos, los cerdos aprenden a a-, pe- 
ro no engordan ni dan leche; y la tierra permanece sin rendir 
produccion Citil, con su vegetaci6n como una vieja cascarra- 
bias, escasa de carnes y sobraate de espinas. 

Hay, sin embargo, un medio de aprovechar esas tierras 
oblighdolas a un maximum de rendimiento para el pasto- 
reo. Consiste en sembrar plantas fomjeras de terrenos ari- 
dos, y wly a publicar a continuacion una lista de ias mas 
adecuadas para las condiciones agricolas de las regiones 
mencionadas. 

Hela aqui: 

Arma e& -Ut&ba para pasa por su precioso y luju- 
rioso d m i e n m .  Para heno cortanla dos veces al ano; de 
hoja verde da de cuatro a cinco cosechas anuales. h muy 
rustica y resiste extremos de calor, de sequia y & Eo.  
Qpu& d&$m -Yerba de enano crecimiento; pero que 
se extiende mucho, retoiiando de las mices y de los tallos. 
Prospera en las t i e m  mas arida9 y aren- c impide que 



las corrientes de agua las arrastren. Resiste la mas larga se 
quia y el colmo de calor tropical. 
k m  i& Yerba perenne, de 3 a 5 pies de altura, ori- 
ginaria de Hungria. Prospera en tierras aridas y secas don- 
de ningun otro forraje crece. De raices estoloniferas, se 
multiplica rapidisimamente por ellas. 
&mnrtls pratmsk Perenne, de 2 a 3 - pies de altura. Crece 
en tierras esteriles y pedregosas donde no se dan yerbas 
mejores, 
Feshcca dwiiwnJa: Variedad de la F. Ovina, especiamente 
rustica y apropiada a los terrenos esteriles, arenusos y 5%- 

ceos. Resiste calores y sequias. 
Fa&m &na: Crece de 2 a S pies y prdiere las alhiras se- 
cas. Es muy tupida y notablemente alimenticia. 
Festuca crom De mucha raiz, crece espesamente en terre- 
nos -os, esteriles y arenosos. Tambien se da bajo sombra. 
Festu~cr tenu@k De poca altura, su k m n o  preferido es d 
esteril y seco y, si posible, elevado. Buena para potrem 
Hdctls &znatiLs Perenne, vive en terrenos esteriles y secos. 
PanXcum germaaicum: -Planta anual, esta de corte a los 
sesenta dias de sembrada en temenos secos y &idos, 
Phaiaris anindinacea: -TCustica perenne. Prenere la hu- 
medad; pero prospera tamblh en terrenos aridos y secos. 
Pua mmodir. Incomparable para patrero bajo sombra. Es 
planta enemiga del sol y mece baja la fronda de los bos- 
ques. Dura seis o siete anos sin resiembra y & varias cose 
chas al ano. Basta cercar el m u e  y sembrarlo para tener, 
en pocos meses, buen potrero a la sombra. 
Pou praamsis: Perenne, de espeso crecimiento. Prospera 
en terrenos secos, aridos, arenosos, pedregosos, y resiste 
larguisirnas. sequias. 
AYqa de ~fk ts ta i2 :  Mucho mas rustica que la otra, y resis- 
te bien las sequias. 
Impmka sh%ata Anual, de 12 pulgadas de al- Crece en 
cualquier terreno y resiste la sequia. 
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A d y k  d h  Perenne, valiosa paxa terrenos secos y 
aridos, Muy gustada por los cuadrupedos. 
AWk semsemsbaccatunr: Crece donde ninguna otra yerba na- 
ceria y resiste largas sequias. Altamente nutritiva. 
Polpauurn scrciralim (sacalina): Perenne. Crece de 10 a 
12 pies y resiste hasta tres cortes por ano. Puede vivir en 
los terrenos mas aridos y resiste los mayores extremos de 
calor. 

Vale la pena de ensayar el cultivo de estas plantas forrajeras 
en las caicinadas llanuras de Monte Qisti y de Azua. El precio 
de cada clase de semilla en New York es insigniscaxlte y con 
pocos centavos se puede obtener la cantidad necesaria. 

Esto, el convertir a la produccion vastas regiones irnpre 
ductivas, es un gran progreso que se pude lograr con menos 
de lo que cuesta una hora de placeres. 

Listin Dirnlo, 
25 de junio de 1908. 





Movimiento de las ideas politicas 

Xa buena voluntad y el patriotismo no bastan. 
Es necesario, es principai, el saber. 
Los que no saben no pueden ser buenos y patriotas, por- 

que cuando se les presentan los factores aigo " " los no 
logran distinguir el bueno del malo y quizas se abrazan a la 
sombra, se lanzan al abismo creyendo que van hacia la cima. 
A lo mas, piensan como dicen en la Contera del Sur: uquien 
no puede apearse sejondwm. 

Al ser iniciados los trabajos electorales p m  el nombramien- 
to de nuevo Presidente de la Republica muchasjitllGniStaS pen- 
m n  en una fusion con el korecisma; otros en una 
otros en colarse como amigos para salir como amos. 

Todo esto es infantil, indigno de la alta intelectuaiidad d e  
mini- Es querer y no .saber. Porque una- que inten- 
taria suprimir la lucha, no lograria sino implantarla en el se 
no del nuevo partido que se formaria Las fusiones son siem- 
pre suicidas. La amk'Eion, quien? La guerra & la 
Union fue contra un gobierno no apoyado en partido alguno. 
Se explicaba que los existentes se amchm para derribarlo. 
La tumbaron y, antes del mes, la union era h n i 9 n ,  y se de* 
tripaba a si misma Succdi6 lo que tenia que suceder. No ha- 
bia suma de bien suficiente para todos, y habian de quedarse 
con ella los mas fuertes en intelectualidad o cn valor. Ahora 
no hay gobierno contra el cual aliarse. No tiene d n  de ser 



la coalicion. Enhw Conrpmndo #am & mnrdjasdq como dijo 
un celebre poeta apaiiol, no es coera de estw tiempos. b no 
hay bobos, o quedan muy pocos. Quienes tienen la sarten por 
el mango no la sueltan. Hay que darles por el d o ,  y se lo 
han acorazado. 
Lo unico 16gic0, lo unico patriota, lo unico sabio es venir, 

s i n  bandera hacia el gobierno, Hay un Pmidatc electo a 
unanimidad, {no es cierto? Pues los politicos y 1- que no lo 
son, sino que se limitan a comemar y a amar su ciudadania 
que vengan, sin bandera, sin bandera alguiaa, a tremolar la 
del gobierno, a dar nueva y mayor fuena al Ejecutivo actual, 
a nn de que el movimiento de la opinion sea pacifico y fruc- 
tifero y vamos como historia antigua 1- ya pasados m& 
mientos b e k  que ensangrentaron la pairia. Jlmenismo, 
modismo, etc. Que se organicen frenbe al partido gobienih 
ta y luchen, pacifia y ordenaaamente, por una buena admi- 
nistracion. 
En politica, cuando no hay apasionamiento h j e ,  ansia 

de bebeme la sangre de sus paisanos, tan bien se sirve a la Re- 
priblica desde abajo como desde arriba 

Suprimida la rebeIi6n armada quedan, ipeo fadq suprimi- 
dos los padbuios y ias carcelea 
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maestro Hostos, Tal vez esto pueda deberse 
a que, a diferencia de este. Liipez no dejo 
escuela, lo que puede ser atribuido canto al 
menor alamnce intelectual de sus elabora- 
ciones como a sus perfiles tecnicos. 
Mas que sociologo o cualquier otra cspe- 

Ualidad, Hostos era un pensador de - 
ci&n holisaica. todavia casi un "hombre del 
Renacimiento". Formulo una propuesta so- 
bre la furicibn de la ciencia como parre de 
una tarea de humanizacion en la modernl- 
dad. La misma permiitib que sus cnstnaruas 
se centralmente en la corriente cul- 
nuaf dominicana de las postirimerias del 
Xi3L Un sentido global, sesgado por la mi- 
sion dc la reforma educativa, e- algo que 
esperaban los circulos de jovenes de voca- 
cibn progresiva, La reoria hostosiana se t . -  

nd. m a s  que en escuela, en una suerte de 
culto. El Maestro ni siquiera tuvo que p r o p  
aerse abordar la realidad dominicana de 
manera sistedtica can los Utiies del analisl - * 

S 

sociologico, si se exceptuan algurios de los 
textos recogidos por Emilio Rodriguez De 
m o ~  y las implicaciones de una parte de 
sus textos educativos. entre los cuales sobre 
aalio la Moral S& 

Evidentemente, Lopez se encamin& mu- 
cho rxras lejos en la inuerpretacidn de la sacie 
dad dominicana. Ahora bien, mien- el 
sentido de la produccion dc Hostos quedo 
suficientmnenuz d&ido para los lectores, 
no s u d 6  lo mismo con el dblogo dad 
nicaxlo. Sus textos no fueron ~op*lados o 
reproducidos hasta medio -10 despues de 
su muerte, tal vez a causa de la -ente inu- 
sualmente innovadora de su a n a k k  y de un 
medio cultural tan pmcario que hacia que 
los intelcctuacs S--n de aislamiento y de 
un sindrome de impotencia. 


