


Este volumen de textos de Jose Rambn 
Lupez, al igual que las restantea dos de la se- 
rie, rnuesn que la historia intelectual de la 
Republica Dominicana presenta un terreno 
abierta a desarrdlas fruceiferos. CitrEauaien- 
te, por su prducci8n hasta hoy conocida, 
Jd Ramon Lapez goza de aprecio como 
uno de 1- pensadores que ernergieron en 
el excepcional contexto creado por la refor- 
m a  educativa y la introduccion de la tcori'a 
pogitivista por Eugenio Maria de Hostos en 
Ia dkcada de 1880. 

Aparte de la creacibn literaria, recogida 
en C W o s  W t c g G a e s ,  de 1904, el recono- 
cimiento que se le otorga a =pez se ha con- 
formado principalmente con referencia a 
d o s  libros, La als'muntamun y das m, de 
1896, y La paz prt la Rqiniblica Dominica+ de 
1915. Los contenidas expuestos en ellos han 
situada a1 autor cuma e1 primer intelectual 
dominicano, detras de Hostos, que st perfi- 
lo profesionalmente como un sociologo en 
la acepcion mas comenterriente utilizada. 
No cabe duda de que los dos ensayos en 
cuestion permiten apreciar facetas furrda- 
mentales del pensamiento de U p e z ,  aun- 
que al mismo tiempo la restriccion a ellos y 
deteminadas lecturas han dado lugar a ma- 
lentendido~, como el de quedar encasillado 
bajo el exorbitante e p i g d  del 'Yfrafl pesi- 
mismo dominicano". L a  compilacion de 
otros textos por la Biblioteca de Clasicos D- 
minicanos, en Ia dkada de 1990, comenzo a 
permitir una relectura, al poner de rnanifirs. 
to la existencia de una obra no ponderada 
anteriormente, de la cual se pueden. des- 
prender propuestas aiternativas acerca de 
los sentidos de la produccion del pensador. 

Aun as%, como balarice, puede apreciarse 
en reuospecti~ una transmision deficiente 
de la produccion de =pez si se la compara 
con Ia de omos pensadores, en particular su 
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Resumen estadistico de la Republica en 1915 

Durante el ano 1915 fueron celebrados en el pais 2,604 ma- 
trimonios, que es la c i h  mayor en el U i h o  quinquenio, in- 
c1usive 1915. 

En 1915 fueron inscritos 29,451 nacimientm. Por sexos se 
dividen en 15,910 varones y 14,121 hembras. Li cia&cacion 
por Estado civil es: 1 2,221 legitimas y 1 7,210 ilegitimos. 

Calculando que cada 37 nacimientm en el aiio representan 
una existencia de mil habitantes, la pblaci6n probable el 
pais del 91 de diciembre de 19 15 era & 795,432 individuos. 
Lo que corresponde a cada una de las 12 provincias es asi: 
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Santo Domingo 131,729 habitan- 

m E Santiago 124,162 
o x La Vega 105,000 
2 qmillat 64,108 

Ama 59,783 
S e i b  67,486 
Puerto Plata 55,89.4 
San Pedro de Macoris 28,000 
Montecristi 41,189 
Pacincador 90,569 
Samana 12,675 
Barahona 17,891 

795,432 



Lafs defunciones inscritas &lo fueron 6,762, lo cual no pue 
de corresponder a las defunciones o d d a s ,  pueg entonces 
el pgig geria el rnas sahbre del mundo, con una mortaiidad de 
d o  8.6 por mil habitantes. 
La poblacion don& es mas crecida la moriaiidad en San 

Pedro de Macons. 
h inmigrantes a la Republia en 1915 sumaron 6,448. Los 

emigran- 1,855, siendo el mayor numero de los primeros 
pmedentes de las A n e  menores inglersas. 
Ea todo el ano 1915 fueron introducidas en los Tribunales 

de la Republh 1,787 c;ausas crimhab y conGolio~es, su- 
mando los delincuentes 2,266. Elio acusa denciente accion de 
la poiicia y de la justicia, pues en +GIS de miseria y & vi* 
lencia revolucionaria el nivel & la delincuencia sube mas al- 
to de loque acusan egtmdatos. 

Entre km crimenes predominan 1- PQSionales de sangre. 
De esa especie fumn registrados 991, Pasionaies de otra e* 
pecie fueron 111. Im de m b  sumaron 415. 

Donde mas crimenes de sangre murrieron fue en La Ve- 
ga, 120; ea Santiago, 90; en Santo Domingo, 57. Ias proWi- 
cias donde ocurrieron menoer fueron Barahona, 11; Puerto 
Plata, 17. 

enero de 1917 



Resumen estadistico de la Republica Dominicana 
en 1915 

Las operaciones sujetas al Registro Publico sumaron en 
1915 ia cantidad de $?.3,080,560.56. 

El iiltimo quinquenio fue asi: 

FAW vdom mghtrados en 191 1 subieron tanto porque a e  
ano fue vendido el ingenio Consuelo, por mas de un millon 
de v. En los aIim subsiiguientes hubo el hconveniente de 
las revoluciones que, con la insegwidad & vidas y bienes que 
establmian en 1m campos, dejaban del espiritu toda idea de 
especulaciones d e r s .  

Pero, mtablecida la normalidad, es digno de llamar la 
atencion el hecho de que las principies operaciones re* 
das en 1915, fueran las siguien-: 



Ei mayor nhen,  & estas operacioxies v e d  sobrc propie- 
dades ~ c o h s ,  y ello demuestra que un Banco Hipotecario 
tendria seguridad de alcanzar vida n m e  y lucrativa, con gran- 
disimo provecho para el desarrolla & la riqueza agricola del 
pais, aunque, en prevision de que a~ h c o  no disponga de 
personal bastante bien informado para librarlo de las c m b  
cada de l a  fasificadores de titulos de propiedad territorial, 
seria n e c d o  que sc dictara legislacion que hiciera im@ 
ble, o por b menos muy dificil y pefipm, el continuar la 
fraudulenta industria de Wcacion  de titulos. 
Ei cabotaje fue mas activo en 1915 que en anm anteriores. 
En 1914 entraron buqueg de vela en mntidad de 2,798, con 

55,584 toneladas, y 405 buques de vapor con 77,476 toneladas. 
En 1915 los buques de vela fueron 4,024, con 151,824 torie- 

*, y los de vapor 1,376, con 76,302 toneladas. En total esos 
barcos msportaron 538 mil 266 buim. 
L a  buque salidae fueron en la misma cantidad que los en- 

trados. 
El aumento no representa perceptible elevacion del nume- 

ro de buques, sino mayor actividad de los que habia consap- 
dos al cabotaje. 

El tranco mari'timo exterior ha mermado en 1915 en cuanto 
al numero dc crnharcaciones; pero ha sido mejor aprovechada 
su cagEIcidad, p m  transportaron mas aqp que en 1914. 
El numero & buques entrados fue de 859, con 826,461 

n e l h ,  y las ~~ d e r o n  en igual niimero. 
Dos banderas europeas, la espanola y la alcmana, han desa- 

parecido de nuestras aguas. 1Lsi primera dejo de visitarnos, 
co antes dc la guerra europea. La segun& aigmos meses de* 
pues de empezada la lucha. 

Listin m, 
4 de enero de 1917. 



La Capital dominicana 

Tdo esfuerzo hecho en el ramaje por aumentar la pobla- 
cion de la ciudad dc Santo Domingo se6 absolutamente in- 
fructuoso. Mienwa no se dirijan los esfuerzos a 10 fundamen- 
tal, a las raices, el numero de habitantes continuara siendo 
vergonzosamente escaso. No pasaremos de ser una aldea 
grande, con todos Ita inconvenientes de la vi& aldeana, y sin 
una sola de sus ventajas. 
La camas fundamentales de la escasez de poblacion son 

aquk primero: la careatia de la vida; segundo: la escasez de csr- 
pita1 que ha hecho, entre otniei males, el de que el numero de 
asas sea idkitamente inferior a las necaidades de los habi- 
tantes, por lo cual los alquileres han subido a un tipo casi pro- 
hibitivo; y tercero: la falta de higiene y de comodidades. No 
hay acueducto, no hay luz de las condiciones necesarias, no 
hay facilidades para viajes de negocios ni de deportes. Las 
murallas de la ciudad: son casi un accesit de la famosa mura- 
Ua de China septentrional. 

El primer fundamento de escasez de pobkihn: la carestia 
& la vida, se comprueba can estos datos: 



Im artiCdo5 extranjeros son aqui tan caros como en cual- 
quiera otra parte de la Riepublira; pero los nacionales, por la 
idc iencia  de la produccion, a l a m a n  precia & lujo, aun- 
que son bsse de la alimentacion del puebla. 
Ia libra de m e  de vaca, que en provincias vale de 10 a 14 

centavos, cn la capital cuesta de 12 a !?O. 
El amto de platanos, que en provincias cuesta 20 cts., aqui 

hay quc pagarlo de uno a seis p o s ,  scgun la estacion. 
La botella de leche, que en provincias cuesta de 4 a 5 cts., 

aqui vale de 6 a 16 ccntavw. 
Y cn la misma proporcion estan tadm 1- demas productos 

dominicanos n d w  a la existencia del apitaleno. 
lkm la simple enumeracion de p&os no a prueba de ca- 

restia o batyae~ra dc la v i a  Para cstablecm esa prueba a ne- 
c&o comparar el costo con los media de cubrirlo, averi- 
guando a& la potencia adquisitiva que tiene el trabajo de los 
individuos. 

Mientras hay esa diferencia monstruosa entre l a  precios 
de provincias y Itw capitalchs, no existe diversidad aprecXa- 
ble entre los precios del trabajo en provincias y en h Ciipitd. 
En todas pmes del pais los jofnales mas altos (me refiero a 

los que gana por dia el trabajo mwcLclarde. im hombre) no ex- 
ceden de sesenta ccntam diarios. En los c m  en que menos 
sc paga, el jornai queda reducido a treinta centavos. 

Un examen superficial basta para determinar la conviccion 
de que mientras p d e m  esa circunstancia de carestia & h 
vida y barama del jornal cs imposible que onirra otro au- 
mento de poblacih que d meramente vegctativo. 

Entre los pobladom dcl mundo la gran mayoria come* 
ponde a los jornaleras. En todo aumento de p>bki6n preva- 
lecen 10s hombres dc traimjo musadar., y si aqui no pueden 
ganar con que atcnder a sus ncccsidades primarias, al simple 
i - m  no wnMn; y si vienen sucedera una de 
dos c m :  se ausentaran tan pmnto como puedan, o se& 
hombres dc un tipo Eisico y moral inferior, cuya adquisicion 
seria un mal negocio para la Republia Dominicana, que a+ 
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pira a que d tipo media de su poblacion tenga un alto nivel 
moral e intelectual. 
Puede ser que por mucho tiempo no m p i b l e  lograr soli- 

dos aumentos en el jornal dominicano; pero el r d  puede ser 
cmsoladoramenk atenuado duplicando, o Oplicando, la p 
ten& adquisitiva de ate j o d  Importa poco la. antitiad & & 
n m & p i i e ~ n e . L o v i ~ e s q u e ~ h ~ ~ ~ ) p u e d a a d q u i -  
rir lo que neccsima pcm el entretenimiento de ia existencia. 

El inducir a que se logrcc ese multado no ata fuera de la 
mpacidad del Fstado. Basta que, echando a un lado la time 
rata politia de la abstenci0n d gobierno intervenga creando 
circunstancias aumentadoras de la produccicin de frutos di- 
menticim. El gobierno dominimno puede, y debe, en o& 
quio ai pueblo doominano, legislar que cada familia campe 
sina cultive de fi-utos menores un minimum de 20 tareas; y 
que toda cmp- rural siembre de plantas alimenticias no 
menos &l25% de las t icm que explote. 
Jh dewrrninaria una qmsion de precios en los arbCcuios 

nacionales de alimentacion al tipo que prevalece en pmvin- 
cias, y cuando el jornal capitalcno de m n t a  centavos &m- 
ce a cubrir el costo de Id vida dc la familia del jornaiero, la p r ~  
bMon crecer5 al monto ramnablc, con elemenms forasteros 
y cxtranjem. 
Como el consumo aumentare mucho, aun antes de crecer 

la poblacion, el labrador no se perjudicara por la baja de pre- 
cios, y aun cuandri hubicre sobrantes no exportables, como 
pueden ser utilizados en la alimentacion de CUadIlcipecla y de 
volatiles, no se perderan, sino que al- un auniento su- 
plementario de precios ai scr transfmnados de vegetales en 
carne de comumo. 

La escasez de capital, como obstaculo al aumento de pobla- 
cion, se revela en todo. Rara cs la empresa quc no nace que 



brada, porque si ella requiere diez mil pesos como inversi6n 
iniciai, el empresario se mete en ella con mil pesos solamen- 
te, lo que equivale a quebrar desde el primer dia por nueve 
mil pesa. Otras empresas, muchas por cierto, son simples 
trampas para cazar al diente, como se capaira al pez, con una 
miserable mniada. 

Pero donde se revela mas cruelmente la escasez de capital 
es en la ifisuficiencia de b antidad y clase de viviendas. 
Abundan las casas pequenas que rinden de aiquiler hasta el 
cinco por ciento mensual de i n t d  sobre su precio, y con* 
cemos una grande, de veinte mil pesos, que esta alquilada 
en trescientos al mes, o e a  un uno y medio por ciento men- 
sual. Con todo, la carencia de apitai determina que no fa- 
briquen casas en h proporcih necesaria, y que los precios 
de alquiicr, por la demanda que hay de casas, continuen su- 
biendo hasta ias nubes. Si hubiera bastante capital, el habria 
ido ya espontaneamente al negocio de fabricar casas, hasta 
que se restableciera el equilibrio entre el numero de vivid* 
res y el de viviendas. 

Lo que ha subido aqui el alquiler de casas, contribuyendo 
ferozmente a la carestia de la vida, es fabuloso. En el Archivo 
Nacional, &o 1857, hay documenta relativa al alquiler, por 
el gobierno, de la casa dc San Pedro, calle de las Mercedes, 
que ocupa ahom el Ayuntamiento. Por esa casa, que esta muy 
barata, pagan ahora cien p o s  al mes; y en 1857 el alquiler, 
en papel moneda, al precio entonca corriente, equivalia a un 
peso oro y algunos centaww. F m  no era m~mble.  O c d a  
entonces lo contmio de hoy. No habia detriadq sino O- 

exceso de - con relaci6n al numen, de pobladores. 
Todo el que trabaja en la ciudad de Santo Domingo esta 

obligado a cargarle d valor de su obra d monstruoso costo 
del alquiler de la cazia; y si510 los bohios cuestan un ininimum 
de diez pesos al mes. Las casas que viven las familias modestas 
y decentes cuestan de cuarenta p e ~ ~  arriba Naturalmente, 
los d d r w  de primera necesidad vendidos en las pulperias 
doblan de precio tan &lo en d n  del alquiler de casa 
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El Estado y el Ayuntamiento deben intervenir en eso conce- 
diendo primas y exonerando de impuestos a las casas que en 
lo adelante se fabriquen. h b i e n  deben fomentar la orp;ani- 
d 6 n  & honradas companias constnimm de casas pagade 
ras a plazos, dentro de ias previsiones de la ley de la materia 
votada m 1912. Eso si, companias serias, con capital efectivo, 
no simples especuladores que ven* sin sembrar. 

El kmdo no tiene derecho a marse  de brazos ante la lu- 
cha de las diversas condiciones econ6mim de la sociedad. 
Hacerlo asi es ponerse consciente o inconscientemente a fa- 
vor & los mas poderosos. Estos crean circunstancias que les 
son favorables, mien- que los mas debiles estan incapacita- 
dos para crearlas en su provecho, y si el Estado no los ayuda 
quedan convertidos en ovejas de discrecion del lobo. 

Frente a la Fucrza hay un patio con viviendas, que se llama 
el Solm de Santa P h  S- el ultimo censo de la ciudad ahi 
viven 350 personas, sin una cocina, sin un aljibe, sin un pozo, 
sin una letrina, hacinadas, durmiendo en censurable p m b  
cuidad 8 6 10 varones y hembras, en cada uno de los peque- 
nm cuartuchw. 

Mientras no se ataque de frente y con vigor la escasez de c a  
zsas no p d a  crecer la ciudad de Santo Domingo. 

Uno de los medios de abaratar la adquisicion de casas en 
Santo Domingo es la urbanizacion de cxtramurcis has- 
ta una distancia de no menos de dm kilometros fuera de las 
murallas, abriendo las d e s  y dejando sekhdas con postes 
Eodas ias esquinas, de manera que donde quiera que fabrica- 
ran m n s e m n  la alineacion & las vias publim. 

Fstas podran ser obtenidas gratuitamente por el munici- 
pio, ya que la urbanizaci6n aumentan's notablemente el valor 
de los tcrrr:nm pr6ximos, que quedarian convertidos de su- 
burbanos en urbanos, vendiendose no por tareas sino por 



metros cuadrada. h cesi6n de I;iai d e s  al Ayuntamiento en- 
riqueceria a quien hace la cesion. 

Pongamos que ahora hay c- mil solares dentro del pe 
rimctro urbano. Si sc st:a la urbanizacion de dos kilometros 
en torno a la muralla habra por lo mcnos veinte mil solares 
disponibles, y d precio, sin violencia ni perjuicio para nadie 
sino, al contrario, con gran ventaja para toda, sc pon& al 
dance de los pobres. Habra o@ de solares, por elevacihn 
de valor de lati terrenos ruralea 
Con la abundancia de pues- comprablcs a morieAto pre 

cio, h organizacion de companias vcrdadcramente capitaiis 
tas constructoras de asas pagadcm a p h s ,  y los alicientes 
en forma de primas y exoneracionw dc impuestos, la 
ciudad de Santo Domingo tener en breve p b  el numero rie 
casas que ncccsita, porque la remora de ostw t i e m p  4 be- 
duinxsmo politic<+ quedara dcmgada, y la reernplsv~ el cri- 
tcrio cientifico que prevalece en toda d e d a d  civililada. 

Pcro, insisto: no se pucdc obrar bien dejando que se d e  
m k n  ckunstancias con absoluta prarhdencia de la inter- 
vmcion del FA&. Si las dejan crecer apacentcmente esponti- 
neas, sofo se h n d d  las que favorecen a los mas poden 
m, con absoluta indifkrencia para los in- de los debil~s 

Enm los grandes males que padece el pueblo dominica- 
no estan la desorientacion y la falta de fe en todo. Males tre- 
mendos, pero bien motivados, porque durante mas de se- 
tenta anos hemos ido al garete, teniendo por piloto al mas 
bruto y m& violento, padeciendo una administracion empi- 
rica, cuyos desastrota resultados extinguian la fe en el ani- 
mo mas optimista. 

Por eso es que, a fin de reaccionar conim cl vitalicio error 
que ha sido nuestra aimosfcra, e m r  que nos ha empobreci- 
do y afrentado, a necemio que el Egtado intervenga en las 
actividades mn6micas dcl pais, coloanda todo lo que anda 
dmrimtado y d e r s o ~ o ,  sobre un punto inicial & par- 
tida cimtifico y viable, que permita obtener todo cl provccho 
rdzonabk con el menor esfuerzo posible. 
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En turlas partes dcl mundo hay gente deseosa de e m i p r  
en busca de mejoria de situacion. Entre esos presuntos emi- 
grantes los hay con capital pecuniario, con mentalidad educa- 
da y con buena moralidad. Tambikn los hay en mayor abun- 
dancia, paupenimos, sin cuitura y sin moralidad. El tipo no 
desable. 

Cuando un hombrc del tipo conti-ario, del d-Me, resuel- 
ve emigrar, estudia las condiciones de los paises de inmiga- 
u6n. En la America del Norte, y en e.. extremo Sur, se encuen- 
t r a ~ ~  naciones donde cl precio minimo del jornal es un peso 
diario. La vida es barata porque las Aduanas no recargan de- 
masiado el precio de las irnporracioncs. Hay policia y jueces y 
estabilidad publica que hagan cfectha la seguridad indivi- 
dud. Hay buenas escuelas para los hijos; excelentes hospita- 
les para restaurar la salud de la familia; buenos caminos para 
hacer barato y rapido el cambio de pductw; higiene para 
establcccr rigurosamente la seguridad individual contra las 
enfcmcdadcs. Todo, en fin, lo que la humanidad sabe has~a 
ahora para prolonpr la vida y reducir el sufrimiento. 
En rmbio hay otros p'ws quc son el reverso de la semblan- 

za que precede. FJ jond escasu, la vida cara, la seguridad indi- 
vidual ignorada. No tienen buenas escuelas, ni medianos hos- 
pitales, ni caminm comodos ni higiene ni sanidad apreciables. 

cual de las dos clases de paises se detidini el inmigran- 
te deseable, d trabajador, el culto, d honrado? 
De seguro quc prderira, aquel con el cual tenga mas pun- 

m de conmto su espiritu. Ira al pais del alto salario, de la 
mercancia barata, de la policia y la justicia eficaces; de las es- 
cuelas, de 11s hospitales, de los buenos d n m ,  de la higie- 
ne y la salubridad ew.rupui06amente atendidas. A los paiscs 
de tipo contrario no iran sino los inrnip-mtes desechables, re- 
chazablcs por la inferioridad de su espiritu, por su incultura, 
por su inmoralidad, por estar muy por d e y o  del patron de 
la humanidad rivili;Lada. 



Por e.so la ciudad de Santo Domingo, sin que cometan cl sit- 
crilegio de amancarie su patina de antigiiedad, que h enne 
blece corno al buen vino el polvo que cubre las botellas, de& 
ser puesta a la altura de la c iv i1 i~on  contemporanea, dotari- 
dola de un buen acueducto, un buen alumbrado y, ademas, de 
las reformas de Caracter nacional que impemn los timp. 
No vendrA gente buena, en la cantidad util, a una ciudad 

donde para m en agua es indeclinable darse antes un 
bano de sudor sacando el agua de un profundo pozo, o de un 
djibe. No vendr5 tampoco esa gente deseable a una ciudad 
donde, por deficiencias del alumbrado publico, nos pasamos 
las noches de la. mayor parte del ano en la mas tenebrosa o+ 
curidad, propicia a los crimenes, a las inmoralidada y al d e  
saseo. No vcndA tampoco a donde no se ha establccido d e  
fensa contra los homicidas microbios aposentadas sin pertur- 
bacion en el polvo de nuestras calles, en el agua que bebe 
mos, en los alimentos que compramos cn el Mercado, en to- 
do, en fm, lo que nos rodea. 

C ~ m o  necesidad fundamental para promover el crecimien- 
to rapido de pobiaci6n de la ciudad hay que construir el acuc 
ducto, no el de Higuem, con el agua erslasa y clevada por 
bombas, lo que FA-a leoninamente a la uudad por mu- 
chm sidos, sino el de Haina d b a ,  con el agua buena y abun- 
dante, venida por gravitacion, barata a la ciudad. 
En cuanto a la planla clemica, es una infantilidad decorat- 

M la que existe. Esta muy deteriorada, no & luz sino con inter- 
mitencias de dias, de semanas, y solo produce fluido electrico 
pai-a luz durante siete horas en la noche. ~Enmghs paca las in- 
dustrias? En eso no se ha +o, cuando la constante ener- 
gia ektrica como f u m  motriz para las industrias tranafom 
ria en poco tiempo, con grandes ventajas, la manera de ser de 
la ciudad. FJ principal defecto ha sido, hasta ahora, que no se 
tia pensado seriammte en los intereses de la ciudad, sino m el 
provecho de promotores que solo aspiraban al propio. 
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Las leyes son absolutamente ineficaces, cuando no contra- 
producentes, si no son cmmciones de hechos que las prece- 
dieron o de hechos que Ias acompanan. El simple papel escri- 
to nada es si no va de brazo con la accion. 

Se cansan los dominicanos buena de predicar, de pedir in- 
migracion o cuaiquiera o m  forma de aumento de poblacion; 
pero como no han realirado los actos que determinan la co- 
rriente inmiptoria, las palabras se perderh en el viento, c* 
mo cosa inmaterial perecedefa. 

Realicemos hechos tendientes a lograr inmigmcion y la 
tendremos. Hechos, no palabm, aumentaran la poblacion de - 
la ciudad. 

La suma de habitantes a que pude llegar la ciuM de San- 
to Domingo, sin necesidad de que su vida se intensifique y .se 
active mucho mas de lo que esta ahora, se colige de la compa- 
racion con algunas naciones latinoamerianas que se encuen- 
tran en condiciones parecidas a las nuestras, 

Para que lo estudien los lectores y constaten por si mismos 
la verdad del coxolario, he preparado el siguiente cuadro a 
nn de que, tomando los factores de extension wrritmial, nu- 
mero y densidad de habitantes, y comercio exterior (importa- 
cion y exportacion) por kilbmetm cuadrado y per capita, asi 
como los pobladom de cada ciudad capital, resalte 16gica 
mente cual detia ser el numero de los capitalenos dominica- 
nos. ias cifras corresponden al aiio 1914: 



I a  Republica Dominicana ocupa entre lop 14 @ses com- 
prendidos en el cuadro: 

PUFS~O 
En extension territorial 11 O 

En poblacion total 11 O 

En densidad de poblacion 4' 
En com. ext. por kilometro cuadrado 5" 
En poblacion de la Capitai 13" 

Es de notar que el puesta 14" En poblacion de su capital lo 
ocupa Nicaqua que, aunque algo superior en extension te- 
rritorial, es iderior a nosotros en total de habitantes, en den- 
sidad de pbIaci6n y en comercio exterior. 

Nosom, con el 4to. lugar en densidad de poblacion, el 
Sto. en comercio exterior por kiiomctro y el 5to tambien cn 
comercio exterior ccipita, debiamos tener una Capital pa- 
recida a la de los paises que mas se nos asemejan en pobla- 
cion y en pductibilidad relativas. 
La distancia enorme quc media entre la poblacion y re- 

cursos del pais y la poblacion de su capital debcria alarmar- 
nos e inducirnos a h tarea dc remover las causas que deter- 
minan cate atraso irracional por in~~cientemente  funda- 
mentado. 

Almatemos la vida, com-mos casas, higienicemos, e 
tablezcamm todas las comodi&des que la civilizaci6n ofrece 
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al hcimlire, y dc todas partes del mundo afluira gente culta a 
trabajar y convivir con nosotros en nuesira Capitai. 

Mientras perdure d ratonismo en la politica y cn las activi- 
dades economicas, la Capital sera una aldea grande, maravi- 
liosarnentc romantica, majestuosamente arcaica e historica; 
pem m a p ~ c a m e n t e  olvidada del resto de la humanidad. 
Es necesario que nos redimamos de la catalepsia secular 

que da a nuestro lecho siniestras apariencias de ataud. 





La ciudad de Puerto Plata 

La ciudad de Puerto Plata es una de las mas antiguas de 
America El mismo almirante don Cristobal Colon trazo los 
planos de la ciudad y la considero bella por su romantica t ~ +  
pografia, e importante por su posicion g e o e c a  
Pero pocas ciudades del mundo son tan recientes como esa 

antigua Puerto Plata, dos veces destruida completamente. La 
primera fue por orden del rey Felipe IIi, para impedir el con- 
trabando. La segunda, cuando la guem de Rmtaureecion, en 
1863, no quedando del incendio de csus dias miti que el al- 
m a c h  de mamposteria del aleman Mr. Match y la casa & dos 
pisos, de madera, del Sr. Metellus Menier. Por eso es la anti- 
gua ciudad casi nueva. 

En costumbres domesticas y de sociedad privada, Puerto 
Plata es una colectividad complctamente culta, ocgdnizada a 
semejanza de las burguesias europeas. Politica, y aun eco& 
micamente, no ha podido sustrdersc a la presion de loa e m  
res nacionales, y se ha equivocado con frecuencia. 

Xas necedades higienicas mas apremiantes de Puerto P h  
ta son la e x t i p c i h  de los mosquitos y el drenaje de los pa- 
tios del pueblo ahjo. 
No se podra hacer obra estable en la extirpacion de los 

mosquitos, cntre los cuales hay h variedad paludica m+eks, 



si no se convierte el arroyo Guayiibin en una cloaca, de m* 
do que quede perfectamente cubierto, inaccesible a los m* 
quitos. Utililarlo como cloaca es mas barato que desviario ha- 
cia el arroyo de Lar h m s  y cegar el muce actual. Sin contar 
con que la cloaa seria una obra productiva pam el Ayunta- 
miento, pues de ella derivaria cuantiosa mnm. 
Los patios del pueblo abajo continuan siendo @unas todo 

el ano porque cuando fueron urbanizaaas las d e s  no se tu- 
vo en cucnta el dcque, sino simplemente construir un piso 
seco y h e  para el transito. Las alcantadias qucdaxon a mas 
alto nivel que los patim, y el agua se crnp7, a perpetuidad. 
Porque no es solamente el agua lluvia la que alii se estan- 
lhnbien hay manantiales. Recuerdo que, cuando nino, 
qu& muchas guabinas, de las que tienen una manchita azui 
bre las agallas, cn un solar vado que quedaba contiguo, por 
la park sur, a la casa de la dulcera -me Paul. 
Y ese drenaje es Facil. Bastaria hacer alguna aicantarillas 

maestras, a la profundidad necesaria, para que uoda el agua 
& los patios se MQara en el puerto. 

Las dos obmq higienicas: cloaca del Guayubin y alamtarilla- 
do del pucblo abajo, duplicarr'an, por lo menos, la salubridad 
de Puerta Plata porque, a la corta o a la larga, todos los puer- 
toplatenos mueren de C t q d i n  o de patio del pueblo abgja, 
ya que esos son los criadems de lw mocbos de la localidad. 
La poblacion es, tal vez, la mejor preparada & la Republi- 

ca para las mejoras higieniais, parque cl a.wo es cuim de & 
dos 1m hogm puertoplatcnm. AUi la suciedad es afrenm, y 
m& desconsideracion se ie p r  puerro que por cuaiquie 
ra otra dencimch 

El puerto de Puerto Plata no es para kla provincia solamen- 
te. Es la mejor puerta que, hacia cl exterior, tiene abierta la 
region septentrional cica Por lo mismo, el puerto no 
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debe ser considerado aisladamente. Forma parte de un ar- 
gsuiismo del cual es otro miembro importante cl Ferrocarril. 
Central Dominicano. Para que el uno sea eficaz, el otro d e  
he estar en buen senicio. I;i inutilidad que afecte al uno 
inutiliza tambien al otro. Puerto Plata no puede ser conside- 
rada aisladamente, sino tencr siempre en mientes que es el 
vesti'buio del Cabo. 
De su condicion de vestibuio de la 6ptima region cibaena 

deriva Puerto Plata sus mayores ventajas, las cuales rcciproca 
a t d a  cabalidad. Por eso w indispensable mantenerla apta 
para llenar su cometido. El fe- y el puerto deben atar 
siempre cn un alto grado de eficiencia. 

* * * 

En b que respecta a la condici6n economica de la ciudad 
y sus alreddores, hay mucho que mejorar. Alla se vive en la 
profunda conviccion de que la vida de Puerto Plata es esen- 
cialmente comercial; y no debe ser asi. Anm & la construc- 
cion del. femocamil, cuando toda la exportacion y toda la im- 
portacion eran mnducida~ en recuas, la ciudad estaba llena 
de pulperias que prosperaban por el consumo de centenares 
de mmmi~. Hoy ese recurso ha desaparecido. Ia ciudad vi- 
ve de si misma, porque d fe-, a la par que aumento 
el volumen de las reiaciones entre importadores del interior 
y comisionistas portenos, extinguio la comunicacion entre 
pdperias y recuerocs. 

Con todo, la arcaica idea de que todo puertoplateno debe 
ser cornercianw, perdum aun, en vez de ser relegarla al des- 
vin de Ias cosas arqueologicas sin utilidad actual. 

I f i  que delwria ser la comunidad puertoplatena es eminen- 
temente agxicola. Los terrenos dc la provincia son fertilisi- 
mcs, son superiores pan los cultivos tropicales. En tabaco, ca- 
E, cacao, algodon y o m  p d u ~  ninguna regiiin pcidria 
supemria; y en cana de azucar ninguna la iguaIaria, pues por 
comprobada5 obscmciones en 1913 se comtatd que mien- 



tm el guarapo no subio en k o r i s  y en Azua de 11,5 grddos 
Beaurne, en Puerto Plata, en la finca Cuba, subio a 15.5 p- 
dos de densidad. 

Los riesgos artificiales podrian ser establecidos sin diiicui- 
tad; porque toda la regihn esta surcada por numerosos rios y 
arroyos. Pero es absolummeate innecesario ese riesgo, por- 
que las nubes, con una frecuencia providencial, dan a la vege- 
tacion cuanta agua necesita. 
Pero la mayor parte de los temnos de la provincia quedan 

a distancias inconcebibles de la ciudad y del puerto cuando 
llueve mucha. Es mas facil y mas corto un viaje de Europa a 
Puerto Plata, cuando llueve, que de Jamao a la ciudad de 
Puerto Plata, porque se desbordan 10s nos, y la parte del ca- 
mino que no es una laguna navegable, es un fangal hasta la 
barriga del caballo. Toda actividad, todo trdflco entre la ciu- 
dad y los campos se paraliza entonces completamente. Faltan 
los platanos, falta la leche, el carbon no se encuentra... 

Tal como si la ciudad se enconwase estrechamente sitiada 
El agua es mis temible beligerante que un ejercito enemigo. 
Es un verdadero hamhcap el que S& Ia agricultura en la p m  

vincia, por obra de la abundancia de las iluvias y la falta de ca- 
minos macadamizadm. La tierra B superior y el agua abundm 
te; pero en cantidad tan exc- que mientras la administra- 
cion publica no complete la obra municipal & buenas calle, 
prolongandolas en caminus provinciales, la agricu1num, unica 
logim fuente de vida de Puerto plata, no p k d  pmqmar. 

Para inducir a Puerto Plata a la agricultura y extinguir la 
politica beligerante que, como un genio diabolica, se ha p 
sesionado del espiritu de algunos vecinos, es necesario, es im- 
prescindible cruxar de buenos, o siquiera medianos, caminos 
la provincia, y establecer x5pi& comunicacion naval con 
Puerto Rico. 
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1~35 buenos caminos provinciales pondran las a~~ a un 
paso de la ciudad, y todos los productos de ellas l l e g ~ ~  
oportunamente, y sin deterioro, al mercado. I A rapida comu- 
nicacion n a d  con Puerto Plata convertira la provincia en 
pm~edora de la vecina ida, de piatanos, names, batatas, car- 
bon vegetal y otros artkulos de primera necesidad quc Pucr- 
to Plata puede producir en cantidades exorbitantes y que en 
la tierra de IIostos los pagan a buen precio. 
Es una insensatez mirar con desprecio los que nosotros lla- 

mamos mmom, De mas inmediato provecho para cada 
dominicano a una cepa de platano que una siembra de taba- 
co. Y en cuanto a lucro, mas se gana vendiendo articulos ali- 
menticios criollt~, cuando se dispone de un buen mercado 
como Puerto Rica, que exportando caao o tabaco. 

Un vapor r5pido que diera viajes semanales a Puerto Rico 
repnssentaria el bienestar para muchas familias campesinas. 
Pcro, para hacer factible todo esto, es necesaria una pcquc- 

iia modii6caciOn en la mentalidad comercial de Puerto Plata. 
Es preciso que no se piense principalmente en la vendimia, 
en el lucro inmediato, sino que la mayor parte de la energia 
se encamine hacia el fomento, hacia h fuente de produccion. 
El primer metodo extingue. El segundo multiplica, y en esa 
multiplicacion el lucro sigue la pmpsion que es natural. 

Resumiendo: lo que mas necesita Puerto Plata es higiene 
por el drenaje y por la extincion de los mosquitos; y vias de c e  
municacion terrestres y maritimas que apresuren la transfor- 
macion de la provincia en regir'in eminentemente agricola. 

Listin Dido, 
15,16 y 18 de enero de 1917. 





La instnxccion publica 

La mayor parte de los ninos pobres no tienen tiempo pa- 
ra aprender en la escuela otra cosa que leer, escribir y con- 
tar. Ciiando comienzan a estar preparados para cursar estu- 
dios superiores a esos, las necesidades de la pobreza los 
arrancan de la escuela y los echan al torrente de la lucha 
por la vida. 
Eso no prepara para subvenir a sus necesidades al hom- 

bre. Apenas lo habilita para amanucnsc, y como la cduca- 
cion no tiene otro objeto que preparar al individuo para la 
vida, es indispensable que mudifiqucrnos nuestro sistema 
de instruccion primaria, de manera que la ensenanza de las 
primeras letras habilite al hombre de una manera menos 
incompleta que la dc ahora. 
La cnscnanza actuai no solo cs insuficiente, no solo es a b  

kmia de ideas de conjunto mspccto a la totaiidad de la & 
tencia, no solo es dcncientc en lo que concierne a la foma- 
u6n del &ter, al vigorizamiento de la peneverancia, al de- 
sarrollo de la voluntad sana y de cuanto contribuye a la for- 
m&6n del hombre util, sino que deja al alumno desamido 
para la brega por h existencia, ya que cultiva insuiiQent+ 
mente el cercbm y le deja ablutamente inculta la mano, y 
no hay verdadcm conciencia individual si la mano y todos los 
demas miembros del organismo no han recibido una educa- 
cion simultanea y simetrica con la de la cabeza. 



Por lo mismo es necesario que con las primeras letras los 
ninos aprendan un oficio. S a l d h  asi de la cscucla armados 
caballenls para el combate por la vida y, si tienen la fortuna 
de no necesitar de la practica del oficio para ganarse la sub 
sistenua, nada habr5n perdido can haberle dedicado el tiem- 
po del aprendizaje, pues han educado la mano, la han dota- 
do de conciencia, y cUo ea mas beneficioso que la adquisiciiin 
de una ciencia aislada, cualquiera quc eila sea. 
Ei hombre neccsita tanto de su cuerpo como de su espiri- 

tu, y no se puede creer que el individuo se acerque a la per- 
feccion si no hay simetria, armonia perfecta entre los elemen- 
tos fisicos y los espindes que componen la persona. 

Por lo mismo es indispensable tambien hacer que en todos 
10s planteles de ensenanza sea obligatoria la gimnasia sueca, 
porque querer que en cuerpos no cultivados florezcan bue- 
nas ideas es lo mismo que aspirar a grandes cosechas en una 
tierra no arada ni ahnada. 

El criterio dominante en la instmccion publica debe ser el 
que ella no es am'culo de lujo, sino de la mas perfecta practi- 
ca aplicacih que hay en la vida; y que no es practica si no d e  
sarrolla conjunta, simultanea y armonicamente el cuerpo y el 
alma del alumno. 

~~, 
19 de enero de 191 7. 



Poblacion probable de la Republica Dominicana 
el 31 de diciembre de 19 1 5 
Calcprlada pW cmum o ja9EsdkcioPzes m u n m  

Provincia de Santo Domingo 

Santo Domingo 
SQn Ciistbbal 
w 
Monte Plata 
Yamasa 
Guerra 
Bani 
Viiia Mella 
Palenque 
La Victoria 
Tod 

Pmvincia de Santiago 

Santiago 
San Jd de las Matas 
mico 
V h r d c  
Pena 
Esperanza 
Total 



Moca 
Saicedo 
Totai 

M n c i a  de La Vega 

Azua 
SanJddeOcoa 
San Juan de la h h p m a  
C e r d o  
Banica 
Las Matas de Farfan 
Comendador 
Total 

Seilm 
HrgUey 
J-m 
Hato Mayor 
Ia Romana 
Ramon Santana 
Total 
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Aierto Plata 
Altamira 
Bajabonico 
Blanco 
Total 

Provincia de Monte Cristi 

Monte Cnsti 
Gvayubin 
Restadon 
Dajabon 
Moncioa 
Sabaneta 
Total 

Provincia de San Pedro de Uacoris 

San Pedro de Macoris 
Ixw Llana 
Totai 

San Francisco de Macoris 
villa Rivas 
Pimentei 
Matanzas 
Castillo 
Cabrera 
h p a r  Hemandez 
Total 



Barahona 
Cabd 
Enriquillo 
Duverge 
Neiba 
Total 

Provincia de Barahona 

S a m d  
Sabana de la Mar 
& h e z  
Totai 

Totai general 

Provincia de Samami 

IdM7e Uiario, 
23 de enero de 1917. 



Ia ciudad de San Pedro de Macoris 

Ei ejemplo m h  concluyente que hay en el pais de la fue- 
creadora dcl capital, d trabajo y la tecnica, combinados, 10 
ofrece la progresista ciudad de San Pedro de Maco&, que ya 
se hornbrea con esta Capital. 
No hace cuarenta anos Macoris era todavia Mquit i so l ,  

humilde aldehuela de pescadores, cuya produccion y abaste- 
cimiento no daba ocupacion a mas de dos balandros al mes, 
y ya hoy es el puerto mas frccuenmdo de la Republica. 

Basto, para la magica transformacion, que un capitalista in- 
teiigente y laboriorso, el Sr. Amechazum, viese y estimase lo 
que vale para la industria sacarirla la &il y barata via fluvial 
del Higuamo. Fundo el ingenio "Angdina", y tras el s q i e  
ron los otros seis ingenios que constituyen la riqueza agn'ce 
la-industrial de la provincia. 

San Pedro de Macoris no ha tenido, desgraciadamente, 
una simetria completa en su progreso. Atendieron casi exclu- 
sivamente al progreso econ6mic0, y no tuvieron en cuenta 
que 1- progresos no son solidos, estables, sino cuando son 
multilaterales, cuando todos se apoyan unos a otros y consti- 



tuyen asi una kcotl~~lovible pkamide. En Macoris han de+ 
cuidado la Sanidad piiblica, y de ahi resultan dos males: uno, 
que los organismos humanos, azotados desde la infancia por 
el pGiludimo, no poddn jamas desamollar toda la sana e f i e  
cia que, dc otra manera, ten*. Otro, quc, micntrtiis per- 
duren las desastrosas circunstancias sanitarias actuales, no 
podra haber otra inmigracion que la trashumante de infeii- 
ces cocolos de las An& inglesas. Y en esas condiciones la 
potencia ani'rnica macorisana, lo que hoy constituye su m 
Uadora fucna: cl caracter, la laboriosidad, ia tecnica indw 
tnal desapareceran cuando el capital, por muerte de los que 
lo importaron o lo crearon, d u y a  a las gcneraciona here 
dem, nacidas en la localidad bajo la debiiitante influencia 
del paludismo. La fdta de higiene sanitaria, amenguando el 
vigor del factor hombre, empobrece o aniquila todo lo que 
de este depende. 
Por lo tanto, para que el vigor pnqpesh & Maco& c m  

con las gen-na venideras y no se extinga como un fuego 
al cual se le d combustible, e9 indiscutible que x aticn- 
&aiaSanidadyse d c e n t d a s  Iashqueellaexige. 
Cuando 10s hambreg se constituyen en ~ ~ , y  tienen el 

acierta de dar preferencia a lo mas necesario, lo primero que 
fortalecen es la seguridad individual. Nacen lm merpiw de 
policia, mas o menos rudimentarios, y quien atenta contra la 
vida o lati bienes y derecha de otro, paga con la vida o con la 
libertad su crimen, parque la sancion es fundamental para la 
perduracion de la sociedad. 

Pero la ciencia nos ha ensenado que la q y i d a d  indivi- 
dual no se ha alcanzado todavia cuando solu hay prevencih 
contra los hombres de1incuent.a. O m  criminales hay, mas 
daninos, mas crueles que l a  que la policia vi* 1- micm 
bios cuyo unico &&tiwers el m i ~ r ~ ~ ~ o p i o ,  y que se burlan de 
adquiera otra policia que no sea la de la ciencia. 

Para que el medio no des- en Maro&, gradual pero in- 
flexiblemente, el vigor y el -ter de ias generaciones veni- 
deras, se necesita Sanidad Publica contra la endemia que ani- 
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quila 1- cuerpos, y fundamentales mejoras en la 1nstruc:cion 
que hoy envenena las almas. 
La endemia paludica, responsable de que la mortaudad 

mas elevada de la Republica sea la de Macoris, puede y debe 
ser extinguida daaguando las lagunas pantanami que se en- 
cuentran al norte y al oriente & la ciudad e impidiendo la r e  
produccih de lcm mosquitos que afrentan la poblacion y d e  
sepran al vecindario. El Ayuntamiento &beria ordenar un 
estudio de la obra y luego contratar un emprestito para reali- 
zarh. No tiene derecho la poblacion actual a extraer de ese 
suelo todo8 los elementm de riquea que contiene, sin in- 
demnizar a las genemciones del porvenir con el saneamiento 
de la l d d a d .  Ya que no le deja en herencia la riqueza que 
enmntrti cn el suelo, debe, al menos, dejarle el vigor y la 
enda para producir riqueas de otra suerte. 

Las almas de k o r i s  necesitan con urgencia mejoramien- 
tos fundamentales en la htnicuon publia Puede que alli 
ensenen todo lo que corraponde a la acuela, pero, en buen 
numero de planteles, envenenan el espiritu del alumno vacu- 
nandolo de apasionamientos, de hidrofobias politicas, que 
son ias que han florecido siempre en el b t r o s o  pvillerb 
mo que ha ensangrentado la region. 

Macoris tiene un monopolio natural de posicion estrategi- 
a comercid, y conviene, en ese concepto, vigorido pam 
que lo conserve, pues es util a la Republica Excelenw su 
puerto, y en una situacibn chtr ica en las regioners orientaies, 
es beneficim para todas extender la esfera de iduencia del 
comercio macorisano en todas direcciones, hera de la jurk 
diccion provincial. Ia m t e r a  al Seibo, pasando por Hago 
Mayor, hace definitivamente tribuha de la plaza c o m d  
de Macoris a b linutrofe comun, con mutuas evidentes v e n a  
jaa Tambien seria de general conveniencia un -o hacia 
occidente, que llegara, por lo menos, a Guerra. 



Una gran remora para la provincia de k o r i s  y, natural- 
mente, para la ciudad, la constituyen los titulos falsos de p m  
piedad rk terrenos. Un hacendado americano, que los pade- 
cio con frecuencia, los llamaba i P h  tmias, porque, como a 
esa lombriz, cuando se les caen anillos a dichos titulos, la difi- 
cultad no se ha extinguido, sino simplemente a p l d o .  Bue- 
vos anillos (titulos falsos) aparecen, y jamas se acaba de sa 
near el comprobante de la propiedad. 
Eso, naturalmente, asusta al capital extranjero, con muchi- 

sima razon, y determina que los valores que deberkan inmi- 
grar a chorros solo lo hagan en menudas iloviznas. 

m * *  

h necesidades mas urgentes de la ciudad son por lo tan- 
to: Sanidad pfiblica con e1 drenaje de las cienagas y la extin- 
cion de bs mosquitos, a lo cwd se debe anadir la instalacion 
Eiel acueducto. Reforma en la orientacion de la instruccihn 
publica, librandola de la venenosa hidrofobia politica. Regu- 
larizacion dc Ia propiedad territorial, reemplamndo el caoti- 
co estado actual con otro estado en el cual cada individuo se- 
pa segurmente lo que tiene en tierras, y no ~ i v a  en constan- 
tc h a ,  esperando que llegue a su puerta el abogado de al- 
gun poseedor de titulos falsificados, que pretenda desahu- 
ciarlo de su heredad. 
Pero, sobre todo, cl desecamiento de las cienagas y la extin- 

cion de los mosquitos. Mientras amhas lisiaduras perduren, el 
ideal dc Macuris estari orientado hacia el cementerio, hacia 
la extuncicin de todo; y cs prcciso poner el nimbo hacia la vi- 
da, hacia el progreso. 

Lisfin Diario, 
24 y 25 de enero de 1927. 



El recargo municipal 

El impuesto llamado recargo municipal ofrece dificultades 
por ahora insuperables pam su recaudacion, y entrana una 
enorme injusticka, porque parte de lo consumido en una ca- 
mUn paga impuesto en otra que no es consumidora de los ar- 
ticulos gramdos, cuando el fundamento constitucional de 
mencionado recargo es el consumo local. 
En el caso concreto del impuesto de recargo munirripd en 

la Comun de Santo Domingo, es evidente que algunas pene  
nas combinaron un fraude escandaloso contra las rentas mu- 
nicipaies y que se imponia dictar providencias que lo inte- 
rrumpieran. 

Pero d Ayuntamiento no puede disponer que los comercian- 
tes de las otras comunes, que no son fuertes capitalistas, que no 
son importadores ni disponen de puerto de mar pam sus impor- 
taciont5, no camprcn cn plaza a los almacenistas capitaleno~. 

Ha); entre todos los extremos, un punto medio que es don- 
de, generalmente, esta la equidad. 

El asunto podria ser arreglado cn esta forma: 
Dictar una sola tarifa de recargo municipal para toda la Re- 

publica. 
Crcar una sola oficina central, para su recaudacion y distri- 

buci6n. 
Datar a esa oficina central con una oficina subaiterna en 

cada puerto habilitado. 



El producto total del impuesto, deducidos los gastos dc r e  
caudaciOn, se diseribuiria proporcionalmente entre todas las 
comunes, en d t l  a lm habitanm que se le hubiera c a l a  
lado en el ario anmior. 
Para prevenir budes en las comunes se estableria p v i -  

sima penalidad contra los onciaies civiles que rn-caran las 
verdaderas cifras & los mchientus dechados en su oficina. 
Asi seri*an uinemmk ias tornagulCas, n la vez que resuita- 

ria imposible la simulacion de exporiaciones a las comunes 
colindantes para obtener devolucion de derecha. 

Unincado el irnpuato y repartido su pruducta a las comu- 
nes por su cuota de habitan-, se aplar#rian todas las t e m p  
tida que han lmtado en un plato de agua 



Las ciudades de Moca, La Vega, San F n Q s c o  
de Macoris y Santiago 

Adrede hago un solo grupa de estas cuatro ciu- por- 
que en el seno de ellas, como en sagrado tabernaculo, esta el 
porvenir avilizado de 'la Repubiica Sus Unicos inbereSeS prin- 
cipal- son los agricolas y pecuarios, y d a  artifinalmente, por 
una s d e  de errores seculares, contra los d e s  eran ya i m p  
tenm ams pueblos, pudo sobreponerse a todas las exigencias 
d c g  el pmcecumiento violento, mal llamado politi- y que 
no era sino gadlcrismo, unas veces rural y otras urbano. 

rmmo a natural, todos los problemas higienicos estan, d e  
sastrosamente ahdonadm. No era posible que el pueblo se. 
njam en ellos mientras brillaba, a m e m t e ,  la hoja del sable 
de l a  matones prestigiusos. 
La evolucion en el criterio se inicio en Santiago poco de+ 

pues de inaupmdo el fe-. La juventud m m d  a 
pensar que no era toda la vi& ser m tener dinero y con- 
quistar muchachasI sino que habia algo mas, y mejor: el culti- 
vo del intelecto, que es lo que & verdadero dominio subre la 
Natural- En poca anm comenzaron a abundar en Santia- 
go las rnanXestaciones intelectuales, y se & tanta ener- 
gia en el atudio como en las matazones fraternales. Ana mas 
tarde ya se llego mas lejw se atendio al mnforty a la higiene, 
y la ciudad tiene alumbrado e l k ~ c o  y acueducto. 



Por supuesto, la cidkcion es como la eacala & Jamb, que 
llega al cielo. Cada peldano que se asciende hace dwicubrir 
un nuevo peldano en el extremo superior, y Y subida es inter- 
minable. El acueducto ha recrudecido un problema antiguo: 
el del &+e de la ciudad, que no puede ser hecho hacia el 
rio, porque contaminaria ias aguas que bebe la densa pobla 
cion establecida a o d h  del Yaque hasta Mrw&ti. 

Las otras tres CiudarXes tienen las mimas dindcades que 
Santiago, sin que hayan logrado, como esta, resolver algunas, 
No es mati6n de capacidad, sino que la ewiIuci6n empczo 
en d a s  mis tarde. Tienen un buen numero de hombres en 
quien= se suma el talento a la buena intencion, hombres 
mmtmduq pro todavia es cuatltiom el numero de los ma- 
tones sin ideal, de loe ignomtes soberbios, hornbreg darazuc 
t i v a  Ia labr sacial ha de ser la de Wnvestirlos de la 
d a d  que el miedo colectivo les ha conferido, p a  que en- 
tonces puedan las ciudades comagmm & Ueno a la labor 
cultural en todas direcciones. 

E lUnicomalgraveenesau~~Onese lmatonWno 
gavillero, ejercido en las mnas urbanas por las medianias am- 
biciooafs, y en 1- c a m p  por ignoran- que revientan de pre 
tensiones y de &rdida codicia. Toda obra & regeneraci6n 
que no parta de Izr extincion del espiritu pviUero, del desi+ 
iiento de a a  inmoral indumia, es obra h a d a ,  porque no 
sc puede hacer buenas cosechas sin limpiar antes el camp dc 
las yerbas malas que b acupan. 

Ansias de mbajar sobran en la @6n, como lo demuestra 
su cuanti- riqueza a.g~icola, fibricada entre el humo de a w  
lado= guerras fratricidas. Pero, mientras perduren ias con- 
diciones de amodidad politica, mienttras no sea Mentado 
pam siempre el gavulerieimo, todo lo bueno, tudo lo condu- 
cente al progreso sera precario en el a s o m b ~ e n t e  fertil 
d e  de La Vega Eleal. 



BCRlTOS DISPERSOS (TOMO III: 191 '1-1922) 

Las bases buenas que, enme o- malas, sirven de cimien- 
to a la sociedad abaena, w revelan en sus decm en el carac- 
ter de los carnpesincx. Donde quiera, en la jurisdiccion de las 
cuatro ciudades, que la tierra es fertil y el w~hajo, laborioso 
p escaso de tecnica agricola, del propietario, rinde consi- 
tiemble provecho, la gente se ha acostumbrado a comer bien 
y a pensar aoeptablemente. El tipo de la mujer se ha embelle 
cid0 y en el del varon hay energia y cierta elegante m d M a  
~ & ~ Q I U L  La carencia de eduCaa6n cristiana le retiene toda 
via ~iolento y prxo respumo de la vida humana; pero aun 
esa tacha esta perfectamente envuelta en la noble= de su m- 
tepasado momk el hiddgo espanol del siglo XVI. 

Se ve, pucs, daechando circunstancias transitorias y d 
d e s ,  que esa gente esta llamada a ser la seleccion de la Re 
publia, en cuanto le quiten los directores sahnjotes y rnato- 
nes, y l a  reemplacen con otros dominicanos de alma cntiliza 
& yjusta. La masa de pblaci6n esta ya bastante preparada 
pam el mnbio. 

Cuando el v h j k o  tic embarw en d tren m Sanchez, desde 
que se acerm al mnai a San Fraxiasco de Macoris, ve a una ma- 
no y del m i n o  plantaciones de - que se extienden, 
de un lado, hasta las faidas de la cordillera Septentrional, y del 
otro hasta ias de la cdillera C m M ,  que enmarmn el exten- 
so y femcibo valle. Son m i l h e  y mas millones de arlmks & 
mcao, quc empezaron a dar cosecha desde el segundo ano de 
sembradas, que producen anualmente, cada una, de h a cua- 
&o libras & aimendras, y quc d d ,  sin ser reemplazadau, 
mas & un siglo. V m  dentro & una capa vegetal dc uno y me 
dio a dos m e m  de gmao, y con tantas elementos nutrithm 
pam el GSGW como el suelo mejor sonado. En algunos pun- 
~valeyaIatarmdeesatiem~tapemsoro. 



De La Vega hasta cercanias de Pena 1- cacaotales no tie 
nen mas solucion de continuidad que las cercas de alambre 
que separan una fina de otra 
Las cuatro ciudades meditemineas cibsenas no podrdn re- 

sistirse a la penetraci6n aviuzadora que tiene por ~nguardia  
h riqueza agricola. Esa enormidad de -tales y siembras 
de tabaco que cubre el suelo de Moca, La Vega, San Francb 
co de Macoris y Santiago tiene una en& civjiizadom tan 
gran& que no podia ser neutralizada, sino simplemente d e  
morada, por el predominio del elemento maton e ignorante 
que asalth la direccion sociai y se habia apoderado de ella. 
Ahom que ese elemento ha sido derrocado, como se echa 
ahajo una ley no-, la riqueza agricola, cual un rio que se 
desborda y lo arroh todo, cubrira con su linfa de cidhcion 
el Cibao entero. 

Porque la riqueza agricola que d e a  a Moca, h Vega, San 
Francisco de Macoris y Santiago, no es riqueia simplemente, 
es mucho max es riqueza profusamente repartida. Ahi no hay 
latifundios. Ahi no p d e c e  la defectuosa situacion de San 
Pedro de Maco&, donde el primer capid agricola, la tierra, 
es de unos pocos solamente. 

En las comunes de las cuatro ciudades a que me renero ca- 
da mpesino a propietario del pedazo de tierra que cultiva. 
Como todo propietario, aspira a mejorar y a aumentar su p n  
piedad, y el dia que le quiten de encima la montana de e- 
res, de prejuicios, de injusticias que el regimen colonial, no 
atenuado, sino exacerbado por la pudo-repiiblica, i m p h  
to desde h conquista, esa alma, esa conciencia se ensanchara, 
as- a la cumbre, y poda ascender rapidamente a ella por 
la e d a  economica que con su asidua labor ha construido. 

El patriotismo de esas cuatro ciudades emlucionara mas 
rapidamente que el de otros lugarefs de la isla hacia un crite- 
rio racional y cientinco. Amara, como todo dominicano ama, 
k soberania e independencia; pero creera que soberania 
es incompatible con las brutalidades y las violencias de tan- 
tos iefezuelm imorantes. irresmtuoi~3g de los bienes v la vi- 



ESCRiTOS DISPF- (TOMO 111: 191 7-1925) 

da de sus conciudadanos y sacrincandolos cinicamente a sus 
bastardos intereses pemnales. El cibaeno de esas cuatro c e  
munea querra ver ondear todos los dias nuestra linda, nue* 
tra adorada h d e r a  de cruz blanca; pero querra tambien 
que los que mrnolen esa bandera sean de la mejor clase de 
dominicanos, los que repudien la violencia y organicen la vi- 
& publica dentro de las doctrinas de la Economia Social. 
P e d  asi, no &lo por bondad de comun, sulo porque 
no son unos c&ka d Roffibro, sino homdos propietarias, in- 
teresados en la defensa colectiva, porque cada uno tiene al- 
go suyo que saivar en la region. 
En mumen, lo que necesitan las cuatro ciudades del inte 

rior cibaeno es: primero, verdadera educacion, no simple inre 
truccion, para que sean desarraigadas las i d a  de violencia, y 
separados de la direccion d los gdvillem urbanos y los m- 
d e s .  Segundo, higiene que no solamente prolongue las vi- 
das, sino que permita un desarrollo cabal de ias energias y la 
inteligencia del organismo humano. Tercero, promover y for- 
talecer, por medio de leyes si  es necesario, la c o n s e ~ 6 n  de 
la division de la propiedad territorial, de manera que cada h 
miiia sea terrateniente. 
Es buena la materia prima. Lo que necesita es ser bien m- 

bajada. 

L&"n Diario, 
27 y 29 de enero de 1917. 





La instruccion publica en 1915 

De institucion util la instruccion publica ha ido descendien- 
do a farsa criminal, puesto que su estado actual amrina y com- 
promete por muchas deadas el porvenir de la Republica. 

Oficialmente no se tiene noticias de la marcha de la ins- 
truccion en El Seibo y en Ama. En el resto de la Republica el 
estado actuai es ask 

Chno se ve, de 19 13 a 191 5 ha habido una dismXlluci6n de 
253 escuelas y 4,941 alumnos, sin que se puede encontrar ex- 
plicacion satisfactoria, pues la poblaci6n ha aumentado y los 
r e c m  economicos, aunque han sufrido il6gicos derroches, 
han crecido tambien. El estado politico no ha sido peor que 
antes; pero, probablemente, los ultimos trastornas han sido la 
gota que hizo rebosar el m. 

El porcentaje de poblacion escolar respecto a la poblaci6n 
a b l u m  en las provincias es como sigue: 



Para toda la Republica e1 porcenMe & -0s m a t r i h  
dors es sulamente de 4.2 respecto a la pobiacion abso1uQ su- 
ma verg~nzom para un pais que aspira a formar en las filas de 
la cidkcion. Pero todavia a la afrenta mayor, p q u e  de los 
14,623 alumnos matrl- no asisten diariamente a ias t s  
cuelas mas que 8,727, lo que repre~senta un 40 por ciento de 
inasistencia y reduce el dectivo de alumna a un 1.8 por cien- 
to de la pobiacion absoluta. Con todo, es peor la situacion 
real que la onciai, pues pemnas que, por su d t e r  y por el 
cargo que desempenan, son fidedignas, m e  asqpran que sa- 
ben de mias m i a s  de varona en esta Gpital con saenm 
alumnos rnatrhiados, de loa d e s  solo asisten diariamente 
siete, y el director rinde cuenta de cuarenta o cincuenta, p 
ra simular que su escuela rinde &caces mvicios, y asegwar 
de ese modo la perduraci6n de su mrgo retribuido. 

El numero de alumnos yaron- en toda la Repiiblica (entre 
los cuales esta toda la inasistencia, pues las hembras son pun- 
d e s )  es de 7,505. Las alumnas son 7,118. En las provincias 
de Santiago, Puerta Plaia, Paufimdor y Barahona hay mas 
dumnas que aiumnm. 
Las erogaciona del Estado para instruccion publila son el 

4.5 por ciento del Resupuesto nacional. 
El promedio de lo que gastan loti ayuntamientos en htnic- 

c i h  piiblica es el 25 por ciento de su renta. 
El Ayuntamiento de la Comun de Santo Domingo es uno 

& los que menos dinero consagrsi a la instruccion publica, 



EXRITOS DISPEltSOS (TOMO 111: 1917-1922) 

pues solo le destina el 18 por ciento de sus ingresa. Tdos los 
ayuntamientofs de la provincia dc Santo Domingo solo contri- 
buyen a la ensenariza con un 23 por ciento de su renta, que 
es h proporcion menor entre todas las provincias, despues de 
la de Puem Plata, que solo acusa 21 por ciento. 

El Ayuntamiento que proporcionalmente gasta mas en irw 
tniccion a el del Jov;ero, que con un praupuesto total de 380 
paw al ano gasta en cxuelas 360, o sea el 94 por cientn. El 
que menos gasta de todors es el de Altamixa, que con $2,700 
de in- se permite gastar nada menoei que SS30 al ano en 
instruccion publica, o sea un 12 por ciento. jSe amiina! 
Como se ve, nuestra instnuxi6n publica es en 1915 un ca- 

pitulo ornamental, para que no deje de ser dicho en el ex- 
tranjero que hay htniccion en el pais. Pero los que somm 
buenos dominiame y tenemos hijos dominicanos no quere- 
mos que perdure, sino que se m a q u e  hasta ser real- 
mente efectivo, de manem que nuestros hijos no vivan en ple 
M b a r h i e ,  sino dentro de una verdadera cidkacion. 
La escuela no puede, no debe continuar rodando hacia el 

abismo. Consentirlo es ser complice de un c h e n  contra la 
humanidad, conim Ia cmlizacion. 

ListitmDcmia, 
30 de enero de 1917. 





La ciudad del Seibo 

A la comun del Seib se le calculan 41,891 habitantes; p e  
ro dentro de ia ciudad apenas se encontraran 2,000 pe- 
nas. Saivo Barahona, es la mas pequena de nuesm capitales 
de provinaa 
La ciudad esti pintorescamente situada en la planicie mas 

baja de h wrbribacion de una loma. Dominala la altura de Asm 
-te, en el d o  que M de occidente, y a los pies de la p e  
blacion, en- majestu~~~is bosques y risuenos cultim, se des- 
Iiza el rio S b o  que, con muchos duentes, forma a varias le 
guas de la ciudad el caudaiom Soco. 
Ei Seibo es un t e n e b m  misterio mientras no se le estudie 

con cuidado, porque actualmente time poca innwncia en 
los destinos del pais y u, s i n  embargo, una de ias comunes dw 
mini- m& ricas. En los primerua anos de este siglo hicie 
ron un recuento & matas de cacao en la comun, y se encan- 
bamn mas de h miilones en produccion, lo cuai represen- 
ta una c e c h a  anual & seis u ocho millones de libras de al- 
mendras. Hay tambien mucho ganado bovino y porcino. 

Pero iiea el poco ersmero que se ha puesto en la instruccion 
publica, sea la escasez de buenos caminos, o tal vez el aparta- 
miento de la ladidad, alejada de los grandes caminos por 
donde trari9itan de una a otra de nuesw regiones, es lo cier- 
to que Ei Seibo padece de estanmmiento, que desde Santana 
a& se ha detenido, y no mejora notablemente, ni inteniene 



con e i i d  cn 1w asuntm tiascmdentales & la mlectividad 
dominicana 

XIsl riqm~a del sudo, al cual solo pueden comparhelc, en 
feracidad, las mas opuicntas regiones del Cibao, necesita, pa- 
ra rendir todo su provecho, que simult5neameni.c con su cui- 
tivo ~e cultive el cerebro de las gendones  nuevas, y enm a 
tener influencia no solo la sangre joven sino, mas aun, hs 
idas  nueras, las que pondran la riqucm al mismo nid que 
la vC& por los pueblas mas d t u a  dc la tierra 
De seguir las a m s  como han estado hasta ahora, el progre 

so de la provincia no coronara de laureles a su =nial cabcce- 
m, sino que m.Iladar;i la capita1id;id de la region a la nucva y 
floreciente poblacion de La Romana. 

Pero El Seibo puedc y debe recuperar el tiempa perdido 
en el ninana en que ha estado sumido. Tiene mejor o q p k  
zaclon mciolOg!~ que Maco& y que Santo Dorningo, porque 
el numcm de pequena propietarios rurales a casi igual al de 
habitantes & la comun, dc modo que para que cada uno sea 
un verdadero amo solo necesita que le emefien a guiar su 
propia naturaleza y la circundante, a fin de dominadas y ex- 
traerles el colmo de plpduccion. 
En palabmq: F. .Seibo necesita vias de c o m u n i d n  

tema- e ideas nuevas. Obras Pubiims e Instruccion son 10s 
dw organismos administrativos que dehen hacerse c a p  de 
los destinos de la comun, p x  enmmlaria definitivamente 
hacia cl progreso. 

Lisbis m 
31 de enero de 191 7. 



El impuesto sobrc la renta' 

Por millaradas se cuentan las discusiones, las injusticias, las 
erromi ernanadaei de la apl idon dd  impwto de cuatro 
por cicnto sobre el alquiler de las casas, destinado a alumbrz 
do publico. 
Y t d a s  esas dificultades existen p q u c  cl Ayuntamiento 

quiere, puesto que la valorimcion de los alquileres cs cosa 
sencmsha, facil, de marcha tan x g w d  y tranquila como la 
de un tren sobrc bwnm riel-. 
Cuando se en- a una comision que valorice las c . ,  se 

puede a p m  doble contra sencillo a que dicha comision in- 
cumra, inevihblemente, cn injusticias y errores, ya por dejar 
caer demasidamente pada la mano sobre la propiedad, ya 
por amriciarla con exceso de finura. Por fas o por nek ,  la c e  
mision sera inequimiiva 
El unico medio justo de llegar a una v a l o M 6 n  exacta, cs 

encarga a cada propietario que diga Io que esta dispuesto a 
cobrar por su casa. Nadie puede saber tan bien como el due 
no lo que ha de rentar su propiedad. 
Ei Ayuntamiento daria, a fin de cada ano, un plaza de diez 

dias para que el propietario declare, por emito, en la Tesore 
ria Municipal, el precio que M a cobm durante todo el ano 



enrirantc por cl alquiler de su casa, so pena de una multa de 
$300 por cada dia de demora despues de vencido el plazo de 
la declaracion. 
Es de esperarse que todos los dueiios, como pr0piel""ios 

que son, es decir, clase selecta, declararan la verdad; pcro, c e  
mo no falta j d  entre los buenos alguno que no la cs, o lo 
cs menor, la ley c m d a  en el Ayuntamiento un negociado de 
alquiler de casas, el cual obligaria a cada propietario a alqui- 
lar por el valor declaradu, o le inipondria una multa de cien 
pesos por cada pc%o de mas que c o h m  por cl alquiler men- 
sual de su casa. 

Nada de comisiones. Cada propietario sak,  mejor que 
cualquier cxtrano, lo que vale su casa. 



El principio dc respeto a la autoridad 

Toda idea nueva, todo principio que revoluciona un orden 
social cxistcnte, esti a un pelo de cxagcrar y haceme tan n e  
civa como el crror que le pecedio. 

Paralelo al abuso de los matones estaba d abuso de la sute 
ridad, que algunos j&s Fa consideraban vinculatia tn su per- 
sona, sin sujecion a la ley ni a la moralidad, sino delineada 
por los caprichos arbitrarios del endiosado machetero. 

El matonismo ha sido desamigado en pocos dias, crean- 
dose asi la libertad individual, que estaba suprimida por la 
imegudad individual resultado del miedo social a los m a b  
nes. Pero es necesario quc cl puebla se. convema de que si 
desaparecio el matonismo y junto con el su paralela, el abu- 
so de h autoridad arbitraria y violenta, no ha desaparecido, 
ni debe desaparecer, el principio de respeto a la autoridad, 
que es, no precisamcnte el individuo investido de un cargo, 
sino la representaci6n dc la ley que temprwalmcntc reside 
en esa persona. 

Si volvemos la espalda al principio de respeto a la autori- 
dad, en sus actuaciones legales, habremos levantado un arco 
de triunfo para que, victt~rit~io, vuelva a entrar a la sociedad, 
y a pulverizarnos, d malhadado matonismo. 

Sin el respeto invariable a la autoridad dc la ley, represen- 
tada en la persona debidamente investida de cm autoridad, y 
dando ella el ejemplo de sumision a h ley, no pucdc haber ga- 



ran* no puede haber iibertad, porque Ia gente cometa 
vokrh a ser victirna de los violentos. 

Cormlrtamonm toda en s i e m  & la ley y Seremos, por ese 
hecho, duenos absolutos de n m m  miarmos. 



La navepci8n fluvial 

Solo tms ria, el Yaque del Norte, d 'lliuia y el Y* 
que del Sur., en ama domini- Pero, ademas 
de elloa, hay, en la banda m e d i d  de la isla, y a mmecmm 
M & lo llano del terrcno, nos pequena con diciente pro- 
fundidad para mmgadoa hasta wmias millas tierra adentro. 
Mas que rios, son erstuanos de agua saiada, y l a  prinupaies en- 
tre ellos son d Haina, el Chma, el Higuamo, el &xo y Chavon. 

Pero aunque aigo aprovechados algunos de eiios como vias 
fluviales, todavia no han sido utilizados ea la extexisi6a que 
permiten hacerlo 1- adelantos m& recientes. 
En Colombia se viajaba & Barranquuia, en el mar Caribe, 

hasta Glirardot, rio arriba por el Magdaiena, para ir a Bogota, 
tadandose en llegar a Gjrardot, distante 700 millrrci de la b 
m del no, de 9 a 10 dias en tiempos en que el rio tenia mu- 
cho agua, y 15 niando, por la sem, se formaban bancos de 
arena en el muce. 

Un joven banquero colombiano, el senor Gonzalo Mejia, 
se propuso acortar el viaje e ideo hacerlo en hidroplanos 
que se desihcen sobre la superficie del rio. Fue a Europa a 
que le construyeran la embarcacion; pero en eso ataiio la 
g u m  mundial, y ninguna fabrica pudo ocuparse en el tra- 
bajo. Vino a los Estados Unidos y ahi se encontro con el in- 
geniero frances senor De la Chapelle, quien sc comprome 
ti6 a construirle el &o. 



Montaron un taller en Nyack, Esao de New YO* y ahi h 
brico el Sr. De la Chapelle una embarcaci6n & &era mon- 
tada sobre seis fiotadorezl separadmi absolutamente insumergi- 
ble. Dichos floWores estan rellena de Actpolt, material com- 
puesto de la sustancia quc se encuentra entre las fibras de la 

de1 coco seco y con el cual se acostumbra hacer flota- 
bies los aparatos de sahmmentu. "La rueda del timhn, de tan 
f i i d  manejo como la de un automovii, M al frente del b o ,  
y l a  dos motures de tipo Van Blerck, de seis cilindnw cada 
uno, se gobiernan por medio de dos paiancas sepadas. La 
fuerza de impulsion la dan drw Mlices a&as de 9 pies de lar- 
go que efectuan 1,150 revoluciona por minuto, a toda wloci- 
dad. Cuaiido la e m W h  esG parada d a  6 pulgadas de 
agua, y cuando M a t d a  velocidad apenas se desliza sobre la 
superficie (cala entonces 1 d a  pulgada). Su peso es de 8,000 
libras y su capacidad para 10 pasajeros, 1 piloto y 1 mecanid. 

Con ese barco hidroplano, bautizado con el nombre de Y& 
&m& II, se puede ir de Barranquilla a Girardot en 24 horas, 
economizandose asi 14 dias de viaje. La velocidad media es de 
40 millas por hora. 

Si en el pais se despierta, como es de esperarse, un gano e 
piritu de empresas honradas, Santiago y La Vega pueden que- 
dar convertidas, en pocos mesa, en puertas de mar, a distan- 
cias insignificantes del Ochno, pues el Yaque y el Camii tie 
nen mucho mas fondo del necesario para hidroplanos del ti- 
po del Y- II: San Juan de la Maguana, en el cowhn de 
la ida, quedaria tan cerca del mar como la danisima bahia 
de M d q  y el interior de la provincia & Santo Domingo y el 
deladeSanPedrodeMacorispodrian,sin&gaistorsqueel 
de las embarcaciones, disponer de momento de magniucos 
rwninoli acuatica que 10s @eran en inmediato contacto 
con sus mercados dennitivos. 

Merece a te  asunto del nuevo medio de naVegaa6n flu- 
vial por rios que apenas se les puede clasificar de simple- 
mente flombles, fijar la atencion de nuestros capitalistas. No 
se trata de un proyecto t&rico, de una verdad o una s u p i -  
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cion de oficina, sino de una cuestion perfectamente practi- 
ca, absolutamente probada y en actual operacion en el c e  
lombiano rio Magdalena. Es tan seguro el buen exito como 
indudable el que una locomotora o un automovil marchen 
velozmente sobre rieles o en una carretera Donde quiera 
que haya un curso de agua de algo mas de una pulgada de 
profundidad, un hidroplano podra marchar con velocidad 
de 40 a 50 miiias por hora. 
Estudien d asunto los riberenos de a m h  Yaques y del Yu- 

na, u' como los de los estuarios meiridiomies, y se convence 
ran de que ani hay bien que hacer y dinero que ganar, d a  c e  
sas que siempre han sido gratas al c o d n  humano. 

LjSthDimto, 
1 de mamo de 1917. 





Sobre Bamhona 

Dificilmente se enconmua en la RepGblica una comun que 
disponga & iammo mas fertil y mejor regadr, por las 11- 
que Barahona. 

Pero una casa es que una region ciisponga de muchos ek 
aicntos W d e  riqueza, y otra es que elementos esten 
expiotados y convedos en riqueza cotizablc. 
Para 1-0 es indispemable, lro. que haya suficiente p 

bM6n; 2do. Que esa poblacibn sca  la&,^- y disponga & 
tecnia y & capital., 3m. que la adminiswacion publica no d e  
je que desear ea cuanto al mantenimiento de las garanths in- 
dividuales y tenga sabias iniciativas economims, a la vez que 
sepa fomentadas. 

Aiin no se ha hecho censo & la comun de lBarahona y, por 
lo tanto, nada puedo asegurar terminantemente respecto al 
numem de sus habitan-. Pero en toda h Amen- espanola 
la bndidad de la raza produce anmhnente 37 nacimientoti 
por cada m i k  dc habitantes. 

Bmpoco puedo aiirmar que el CHickdafo civil & Barahona 
marche con toda c o d 6 n ,  porque aunque m z c o  de prue 
has se que el asfado & inquietud y de mmbra en que ha vivi- 
do el pgis msmmdio al mayor n h e m  de 10s oiticiaiatos civiles. 

Pero admitiendo l a  data que el oncxal Cm1 de la comun 
& Barahona comunico en 1915 a la D i m o n  General de 
tadktica. tenemos: 



56 nacimientos i d -  en d o  el do. 
Multiplacandolos por 1,000 y dividiendo el producto por 

37, la suma obtenida es & 1,513 habitantes. 
Rcalmcnte, m e  parece poro; pero para negar esa rantidad 

sesia necesario huibirse en fahedad contra el oi[lcial civiJ de 
esa epoa, y yo no quiero dincultadcs con ese mballcm, ni 
con otro alguno. 

Ix, malo es que hay una intima reiaci6n entre el numero de 
habitantes y su comercio exterior, y loa datos obtenidos a ese 
respecto son tambien advenos a quien= opinan que la pobia- 
cion de h comun de Barahona es el decuplo de la que tienc 
calculada la Estadistica 
Hasta ahora no sale para el exterior por el puerto de h 

hom, mas que cafe, maderas y piela. El ca€e excelente, me 
jor que d q u i e r  otro de pducci6n domini- La made 
ra, hay mucha, pero no w expom tanto; y pieles una -ti- 
dad p o  importante. No hay mas de cuatro m b r a d o ~  de a- 
cao en toda h comun. 

131 total de lo mpo& en d transcurso del ano 1915 su- 
mo un d o r  de $26,883.57, pducicndo al nsco $495.06 de 
renta adumem. 
De importaci6n del exterior no hubo una sola operacion 

entodoelano.Lapnwui~zses~6&laplazadeSanto~ 
mingo y, subrepticiamente, de Haiti. 

Repitoquemmenkabundancia&lwciementananirales 
de -de Barahona. Es tierrade mucho po i7 i len i rd  
d i s p o ~ d e p o b W n , d e ~ & ~ t i l y d e u n a ~ &  . . ministraaonpublicaquctublocobijeyloamparesabiamentie. 
Pem,hastaah~ra,patecequelapbiacionesmuy~yque, 
a a t u i a l m e n t e , ~ ~ h a d e ~ d e ~ e a i - ~ e n  

Los barahonem no deben mkribinie a Yanidades infun- 
dadas. Su orgullo no debe estribar en lo que son ahora, sino 
en lo que es& llamados a m si meten todo el hombro a l  
progreso de ia Pegi6n y del m. 



la tarifa de recargo municipal 

Cbmo es necesario, es indispensable, para que un impu- 
to no sea d o ,  que su recaudacion no cueste, proporcional- 
mente, mucho dhero, ni haga perder tiempo & capital ni 1e 
@timas ganancias a quien lo pague, conviene que, como h* 
moei dicho en ardcul~~l anteriores, se dicte una sola tariEd de 
recargo municipal para toda la Republica, que dc la recauda- 
&n rse haga cargo una sola oncina con mhaitmms en todos  
los p u e m  habilitad- y que esa misma oficina haga el repar- 
to de la renta enm todos lm ayuntamientos, en relacion al 
ni'rmero de habitantes quc l a  pueblan. 

El recargo, en vez & ser la kilornetri~# lista de ardcuios gra- 
vados caprichosamente, sin sujecion a nui@ principio ec* 
nomico, sino a intereses mas o menos pe~~s~nales, confitados 
de politica miolla, debe reducine a un solo renglbn, mas 6- 
cii de aplicar y de cobrar que la malhadada lista del pmente. 

Como toda la importacion es para el consumo, se deberia 
legisiar SUnpIernente ato: 

Eso representaria ahorro y fadidad en el cobro, y para el 
comerciante seria una ventaja de tiempo ganado en la opera- 



ci6n de dcular el costo y el precio de venta que correspon- 
de a cada articulo de su negmio. 

Calcuiando el volumen de los derechos aduaneros dc im- 
portacion en $3,500,000, el recargo produciria $175,000 al 
ano, de los cuales habria que deducir poco para gastos de o& 
cinas, etc. 
El mejor plan de recaudacih seria encargar de eiia a 10s 

interventora & Muam 
Ia oficina superior -a la de Santo Domingo, en h cual se . a cent todas ias operaciones. 
Lxw intemtom & Aduanas de provincia no tendrzan mas 

funcion, en el maqp,  que hacer una liquidaci6~1, cobrarla, y 
remiiir lo recaudado a la iritemtorih de Santo Domingo 
que, para estos efectos, seria oficina central del remago. 

Todos los meses la oficina central hmh una distribuci6n 
entre los municipios, entregarido a G& uno la suma que le 
cormpndiera segun el Ultimo d a d o  aproximado que se 
haya hecho oficialmente de la habitan- que lo pueblan. 

A la oficina cenEral de Santo Do* se le asignarian cien 
pewsmensual~pamtodossruigastm.bs&massenrirhel 
en- sin remuneraci6a, percibiendo tan &lo la mntidad 
necesaria para gastos de escritorio. 
De m manera no se p e j u d i d  el comercio de los prind- 

pala centcos de actividad rnermntil del pais, y el pueblo pa- 
gara el impuato p a ~  el no para remunerar un gran 
numero de empleados, como sucede con frecuencia. 



El petroleo contra la marejada 

El Place1 de los Esnidios rsua vez es una extension de agua 
tranquila. La brisa que, msi todo el ano, sopla del sur albom 
ta la mar, y el oleaje rompe en furiosas espumas sobre los fa- 
rallones & la costa. En veces, como cuando la recala& del ci- 
cion del 27 de septiembre de 1908 y cuando la reciente ca& 
mofe del Meffiphis, la angustiada poblacion de la ciudad tiene 
que presenciar, desesperada e impotente, la destruccion de 
vidas y haciendas que realiza el mar, a pocos metros de la gen- 
Ee horrorizada 

Y hay, sin embargo, un medio barato de contener a esa be+ 
tia eternamente de espaldas que se llama el mar. 

Ese media barato ea d e m a r  petroleo sobre ias embrave 
cidas olas, que enseguida se serenan y tranqdhn. 
E1 petroleo se extiende sobre el agua en una capa incon- 

cebiblemente delgada. Su espesor no excede de la quincua- 
gesima miiionesima parte de una pulgada. Una sola gota de 
petr61eo cubre 9 pies cuadrados de agua, y 9 botellas de pe- 
troleo se extienden sobre una superficie de una milla cua- 
drada de mar. 
Poco, poquisimo dinero cuesta esa cantidad de aceite que, 

en un momento de desenfreno de la Natural- puede sahw 
millares de vidas y millones de dc propiedad. 

Entre las divemas mmeras practicas ya ideadas y cornproba- 
das para esparcir petriileo sobre un mar embravecido, hay 



dos que pueden ser usadas con buen exito en el Placel de los 
Estudios, ea Santo Domingo. 

Una es un e o n  para disparar proyectiles. Estos proyecti- 
l= de aceite 'tienen un pequeno protector o fom, en h par- 
te superior que resguarda el aceite del aire, hasta que choca 
con d agua. Enseguida que el aceite llega al agua, sale por la 
abermmw. 
La otra manera es por boyas andadas en lugar convenien- 

te. *La baya contiene un tanque de aceite y una Mlvula dis- 
puesta a Qda lado. Estas v & h  se conectk por medio de 
una cadena, desde h odia, y se commyea de manera que se 
dnan y cierren a volunad, pudiendo asi regularse el esparci- 
miento de aceite." 

Todo el Placel & 1- Estudios no excede en superficie de 
tres milias cuaddas. Se lograria, pues, serenarlo en una tem- 
pestad con un gasto de 27 botellas & petroleo, que compra- 
das al detalle en una pulperia tendrian un precio de $2.16. 
Cualquier balandro pequeno que se &e representa una ga- 
nancia & mk de $1,000. 

Como no hay mejoramiento que no sea oneroso, porque 
los progresos son simplemente buenas inversiones de capitai, 
es necesario buscar de fin& se costearia el empleo del p e  
&leo para serenar el k l  de 1- Estudio en las dias & mar 
de recaiada, ciclones y altas mareas de l a  solsticim. 
Como el gasto de instalacion y los de entretenimiento no 

se& grandes, se podcla, en reemplazo del extinguido im- 
puesto de alumbrado de h Ria Gmma, establecer uno mas 
moderado, de la cuarta parte, por ejemplo, para coeitear el 
aceitado del mar en los dias temphuieioei. 

Lktin 
8 & mano de 1917. 



Paralizacih economica 

Cuando se sabe que la Rep6bfica Domini- tiene una 
pobiacion, proximamente, de 800 mil habitantes, todo el 
mundo se figura que esa es una cifka neta, para l a  fines e c e  
nomicos; y no es asi, porque hay que deducir mucha cantidad 
bruta, transfbrmada, por dolencias fisiologicas, de la orgullw 
w condicion de productora a la afrentosa de consumidora, 
sin compellsacion alguna. Parasita, en una paiabra. 

Cuando se d e  del barrio de San Carlos para el Cibao, a 
poco andar comienza el trajinante a encontrar ejemplares 
de la endemia que predomina en esa region rurai. En muy 
pocas carsas dejara el viajero de ver individua bubosm, inu- 
tilizados por mucho tiempo para el trabajo: cojos, con el 
animo abatido, objetos de repugnancia para quienquiera 
que no este habituado a rozarse con la miseria fisiol6gica 
en su mas exacerbada expresion. La buba esta tan generali- 
zada en los campos desde la jurisdiccion de San Carlos h* 
ta la del Cotui, que de elia podria decirse lo que atribuyen 
a Voltaire ante una estatua de Cupido: *He aqui a tu amo. 
Lo es, lo ha sido, o lo seW. 
La buba es tan frecuente en la region mencionada que los 

padres, absolutamente seguros de que algun dia sus hijos s e  
ran contagiados, acechan un mso de buba menos maligna, y 
con pus del enfermo vacunan a sus hijos, para que sufran la 
enfermedad en su forma menos maligna y no esten expuestos 



a padecerla en sus manifestaciones mas  dolo^ IA ese ex- 
tremo h o m m  ha llegado la repugnante endemia! ... 
Fa la septima decada del siglo pasado un hombre inteli- 

gente y bueno, don Pedro Francisco Bond, despuh de un via- 
je por el camino del Cibao, se impresion6 tanto que la reac- 
cion de su impresion fue emprender una mmpaiia para la cu- 
raci6n de h buba; pero entonces las buenas iniciativas caian 
en el vado, y h generosa actividad del Sr. Bono se perdio sin 
provecho. 
No habia, para esos t i emp,  criterio economico en la gene- 

ralidad de l a  hab'1tantes. Se vio en la curacion de la buba un 
acto de caridad, solamente, y no b que realmente es: una ur- 
gm& 4 & orderiptUm, porque el pais mta obligado a ci- 
vilizar la region bu- y no es posible la civdhcion donde 
una enfermedad, con mracteres de damidad publica, sus- 
a la producu6n economica, mas del 50 por ciento de los habi- 
tanties. Esa region mediterranea, f 6 d ,  fresca, bien regada, e 
ti susmida al progreso porque aunque le comtnryan vlas de 
comunicacion, aunque la siembren de escuelas, & de la 
energia humana, que no puede residir en c u e x p o ~  enfermos, 
y donde no hay energia humana no existe, no puede existir la 
vida, la actividad econ6mica. La automoviles daran a los twk 
tafs el morbofso placer de co11ternpla.r ahi escenas que enmar- 
can en e l J d  & los S+&q pero el hombre de produccion, 
el h b  del trabajo, huira de ahi, homrizado. 
La buba, como el aceite sobre el agua, ha ido extendi6nde 

se dpidamente. W e m  fue de norte a sur, dede los campos 
del C.atui hasta los a m p  de San Carlos. Y de ahi ha seguido 
ensanchandose hacia el esa y el oeste. En mpos  de San Cric 
tubd hay secciones como, por ejemplo, -bita Garabito, 
donde gran parte de la poblacion es bu- inutilizada paisi 
el trabajo, evitada por la gente sana, por temor al contagio. 

Se puede asegurar, sin temor a hanir en exageraciones, 
que una vigesima parte del territorio meditemineo de la Re 
publica esta afrentada y arruinada por la buba. Y tudavia p 
dria a p g m e  la regi6n de Cevicos, donde prevaiece la p c p  
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m 4  y otras, costaneras casi todas, donde h wdemia & todo 
el ano es el paludismo. 

Todavia hay una endemia mas, de tristes resultados: la u% 
que se esti multiplimdo de una manera ahuman- 

te en 10s campos de Moca, robandoles enecguis a esos ciuda- 
danos que siempre fueron notables por su laboriouidad. 

Rwchdamm & la idea de la caridad, aunque ese senti- 
miento ers de 10s mas nobles que viven en el corazon humano, 
y fijemona solo en el lado economico &I asunto. 
El mai inmediato de esas endemias ers el de suprimir facb 

reti de produccion y convertirlos en factores unicamente de 
consumo. Ei enfermo deja de trabajar, porque no puede y, sin 
embargo, hay que alimentado y vestido. Regidn enferma, in- 
defectiblemente es region pobre aunque disponga de mas 
elemenm naturales de riqueza que cualquiera otra., 

El mal mediato, pero tan doloroso, ma$ que el inmediato, 
es el de la inevitable degenemcion de la raza. Ei hijo de un 
b u k ,  de un pQ1Udico o de un atacado de uncinarbis, no 
puede resultar con las mismas condiciones, ventajosas, en lo 
SCO y en 10 @quito, que el hijo de progenitom sanos. Y 
cuando h tara sea repetida en Mt-ias generaciones sucesivas 
llegaremos, inevitablemente, al cretinismo. 

Por eso h c u a t i h  no es de mridad, no w de ciencia m& 
dica tan solo. Es, principalmente, de opdni pt'rMiro. La Nacion, 
mas que los individuos enfermos y sus famujas, necesita m 
taurar la salud, y con dla el v l p r  fiico y el espiritual, en las 
regiones invadidas por la buba, la -la, el paiudiiimo y la 
uncinariasis. 

Dejarlo a la iniciativa de los dolientes, reducidos ya al uiti- 
mo estado de pobreza, connaturalizados con la inferioridad 



en que estan sumidos, seria 10 mismo que renunciar al rneje 
ramiento de ese deplorable eshcio & c m .  
Ya estan perfectamente conocidm los mtamientaei cmti- 

vos o de higiene p-ti~ &caces contra la buba, el +u- 
dismo y la uncinariash S610 con mpec:ta a la gwarob ten- 
drian que erihidiar y que m y a r  los rn6dicos antm de decidir- 
se por un plan curaEivo. 

Pero, sea como fuere, hay que empezar, y empezar pronto. 
Cuanto hay de noble en cl alma humana se rcbela contra cre 
te inmerecido sufrimiento colectivo de regiones enteras. Y no 
hay un solo in tds  legitimo, de individuo y de dominicano, 
que no se sienta lesionado al considerar quc la vigesima par- 
te de matra extension tenitorial esti sustraida a la civiliza- 
cion y al pro- por mor de enfermedades, unas afrentosas, 

5 y tOdas deprimentes del vigor que debe tener mda hombre. 



Industrias inmorales 

A menudo se oyc cn plazas y tertulias a la gente de ilustra- 
cion de almanaque abogando por l a  derechos, por la liber- 
tad de las industrias inmorales. 
Una vee cn cl Senado dc la Republica propusieron una ley 

reduciendo 1- cafes o despacha al por menor de b b i b  em- 
briagantes a uno por cada mil habitantes, ponihndose las p 
ten- a publica subasta, una a una. El objeto era reducir lm 
c c n m  de tentacion, hacer mis facil su vigilancia por la poli- 
da, y aumentar consi&rablemente las rentas municipales. 

Pues bien. La proposicion fue derrotada, alegando la ma- 
yoria de l a  scnadom que aquella violaba. .. lla libertad de co- 
mercio! 

Habian leido en almanaques y en periodicos silvestres, l a  
tas tontas sobre libertad de comercio, y la codmdian con la 
libre inmoralidad, que esta excluida, expresa y tacitamente, 
de nuestra Constitucion y de nuestras leyes. 

Ilxtcndicndo m& y mas el argumento de esos senores sena- 
dores, repraentatiwls del criterio predominante entonces, 
tendn'amos que, como el robo es una industria, la policia se- 
ria una intnifsa a&& cada vez que interrumpiera a los S+ 

nom ladrones en el legal ejercicio de su perfecta libertad de 
industria. 

Porque si se tiene derecho a negociar sin limitacion cn be 
bidas embriagan- e, inevitablemente, intoxicantes, a claro 



que resulta hdkutibie el derecho a la pmtibuQ611 demmda, 
al mb, ai aseshato, a cuanto la moral repugna y condena. 
FJ pais necesiia, para fijar un buen dimio en el animo de 

gobeniantes y de gobernada, que se mtablem claramente, 
que *la libertad de comercio d o  favomce en abeoluto las ac- 
tividades consagradafs a un HCO honesta y moral. Las de c+ 
*ter contrario estan prohibidas, y mando se tdms su &ten- 
da s610 sera sujetandola a cuantas resaRcciones considere ne 
cesarkm la autoridad competente pnra q p r d a r  los intem 
ses morala y m e e s  de la sociedad". 
Es necesario que los liberalis- de almanaque comprem 

dan que la libertad, dentro de la vida colectiva, no es el d e n  
cho de actuar s in  limitaciones, sino el derecho de actuar biw, 
sin compims. 

Establ- claramente que para que la sociedad tolere in- 
dustrias inmorales es n d o  que previamente les quite o 
lm red- la ponzona. 



Cacao dominicano1 

Se esta practicando el camtro de las plantaciones de cacao 
quc hay cn la RepUbliw pero hasta ahora, por div;ersas raze 
nes, ias g o b e d o n m  & provincia van muy despacio en la 
obra, y m10 lo han realizado totalmente San Pedro de Mac* 
ris, que no tiene mis que una comun productora del grano y 
m o n a  que solo cuenta con una fmca de cacao. 

Cuando un dominicano oye nombrar a San Pedro de Ma- 
co& la unia vision que surge en su espiritu es la de un 
&o de canaverales, que se pierde de vista confundxende 
se con la linea bonma del horizonte. Pero la realidad no es- 
ta limitada a eso. Hay mucha cana, monstniosi&des de ca- 
na, en cuanto a cantidad; pero si uno sale de ia comun ca- 
becera, y entra en la otra comun de L a  Llanos, d o  en- 
cuentxa un ingenio de azucar, QurSqwp~ y en el resto de la 
tiena fertil pequena sembrados de cacao, desconocidos 
aun del pais; pero que suman 127 y corresponden a otnw 
tantos propietarim. 



El n h e m  de tareas de tierra s c m b h  de amo en Los 
Llanos es de 7,613, o sea 6 cabalierias y 413 tareas. Si a esta 
extension de tierra le atribuimos el valor minimo quc tienen 
en Maa los cacaotalei: $20 cada tarea, las 6 caballerias y 413 
tareas & Los Llanos valdrian f 152,260, lo cual no es cantidad 
despreciable para una comun de com extemi6n. 
Ei numero de matas de camo pideras qur: hay es 160,923. 

Si el promedio de repKiduccion de mda mata m, como en 
otras partes de la RepuMica, de tres l i h ,  1- -tales de Los 
Llana pueden rendir cada aino UM cosecha de 482,769 libras. 
IAS variedades de -O sembradas, que cn el mayor nume- 

m de casos no son variedades puras, sino bibridacionen es+ 
pontaneas, son: morado, en mayor cantidad que las otras; 
amarillo, forastero y cimarron. El cacao cimarron es una va- 
riedad indigena, no -cada todavi'a botanicamente, pem 
que tiene condiciones superiores a las de casi toda 1- mej* 
res cacaos. La niasa de la almendra no es morada, sino blan- 
ca, b que aumenta considerab1emente su d o r  comercial, la 
tenacidad czs pequena, pues se desmenuza con la presion del 
p u l p  y del indice, y es dulce y de buen a b r .  Ia mazorca 
verde y pequena, con menor cantidad de gran- que las otras, 
pero los granos son muy grandes y el &bol cuaja mayor nu- 
mero de mazorcas que cualquiera otra variedad. El morado es 
muy hd fe ro .  El amarillo y el forastero son variedades con- 
tinental~~ de cxcclente didad. 
Lo que si es lamentable a el empirismo que predomina en 

el cultivo del cacao en Tm Llana. Todavia no han 11cgado a 
un criterio respecto a la sombra. De las 127 plantaciones hay 
67, m& de la mitad, sin sombra alguna; 45 con sombra pnwi- 
simal de platanales, y d o  17 con arboleda pan la sombra. 
Pero esa arboleda no es, como & W a  ser, toda de plantas le 
pnino~as, sino de arboles de cualquier especie. 
En cuanto a distancia, todavia no se ha llegado a adopiar la 

que debe separar un arbol de otro. Hay, por ejemplo, una 
siembra de 92 tareas de extension, contentiva de 3,000 a r b  
les de cacao, mientras que otra de 100 lareas d o  contienen 
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2,000. La mayor parte de las plantaciones son conucos peque 
fios a los cuales lea sembraron cacao bajo los platanos al cabo 
de algunos anos de explotacion de los platanales. 

Pero esa industria macorisana se vera obligada, por una n e  
ccsidad biol6gica, a mejorar. El crecimiento nunca es en un 
solo sentido. Cuando se crece de alto se aumenta tambien, si- 
mdtaneamente, de ancho. A la suma de esfuerzos musculares 
que representa ya el c a ~ ~  en LoJ Llanos se agregar& inevita- 
blemente, h suma de esfuefzog iutelectuales para mejorar la 
propiedad creada. 

En h provincia de Barahona ~ 6 1 0  hay una plantacihn de ca- 
cao: la finca Nueva Rosa, de l a  Sres. Luis E. Delmonte y Jovi- 
no Guevara, sita en La Cienega, comun de Barahona 

La finca tiene, aproximadamente, 525 tareas cultivadas de 
mcao, con 25,000 matas sembradas a distancia de 151 pies y 
medio una de otra, en todas direcciones. 

La produccion m-a de cada mata cs de 6 kilos. La mi- 
nima de S kilos. Actualmente solo se cosechan anualmente 
5,000 kilos porque gran numero de matas no han entrado 
aun en el Modo de producci611, sin contar con que los dos 
~ U h o s  ciclones deterharon muchos arboles, que no esta- 
ran restablecidos de los danos que sufrieron hasta dentro de 
al@ tiempo. 

Toda la plantacion esti bajo sombra defmitiva de bucare. 
Las vaciedades de m que hay en h finca son el Trinidad 

y el Gio110, ambas muy buenas, aunque mas tardias para em- 
pezar a fructificar que las variedades preferidas ordinaria- 
mente en el Cibao y cn el Este, las cuales tienen la primera 
florecida a lofs dos anm de edad, y rinden apreciable cosecha 
desde que cumplen tres anos. 
La provincia de Barahoriit tiene grandes extensiones de ti* 

m con q a  vegetal gruesa, de metro y medio o mas & espe 
sor, excelentes para cacao, de manera que hay grandes p m b  



bilidades de que esa sea, no muy tarde, una de las grandes m 
gimes de mcao del pais. 

La comun de Blanco, que tiene el puerto Caballo, o de 
Gmcia, puerto perfectamente abrigado a todos los vientos, 
aunque si fueran a utukdo para Ia navegacion de buques 
de doce o quince pies de calado habria que dragarlo, por- 
que se le han formado algunos bajia de Eango, tiene dos te- 
rrenos y das climas ablutamente diferentes. La c a t a  y el 
extremo occidental son secos, de capa vegetal delgada, pa- 
recidos en mucho a la comun de Monte Cristi. El resto de la 
comun dc Blanco se asemcja en frecuencia de lluvias y en cs- 
pesor de la capa vegetal, a los demas terrenos de la provin- 
cia de Puerto Plata. 
En esos terrenos regados por Ilwias, y bastante gniesos en 

la c a p  vegemi pam el depsarrolio de la larga raiz tipica del a- 
cao es que hay varias plantaciones de ege grano. 

El nhero de plantaciona de c#i-nui es de 98, de ias cuales 
solo 14 tienen 100 6 mas tamw. ias dos mas grzuides son ia 

4 de Juan N. Folch, en Las Navas, de 2,150 meas de extension, 
con 50,000 matas; y la de R a d a  Perez, en El Mamey, de 
1,000 i m a s  de extension, con 100,000 matas. 

El valor que han dcdarado los propietarios es muy mriable. 
h h r n d e s ~ m l a a p ~ i i n d i c e n q u e ~ t a r i e a v a l e  
diez pesos. Pero l a  hay, pocos en verdad, que la calculan en 
cincuenm paos. Probablemente el veruadero valor no esta en 
ninguno de 1- dos extmmos. No vale diez ni tampoco cin- 
cuenta pesos. En Moca y en San F r a n b  de t iem 
de las mejores del mundo para camo, y donde lo siembran ya 
con bastante sujecion a h principios cientifmx, la tarea & 
m t a i  no vale menos de veinte ni mas de treinm pesos. 
El vdor tnd de las plantaciona de cacao de Blanco, a jui- 

cio de 1- propietarios, es de $209,060. 
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La cantidad de matas sembradas, algunos millares & loti 
d a  toda& no estan en produccion porque la plantacion 
es reciente, alcaflza a 530,492. 
b cmcha anual que rinden ahora cs de 3,825 quintales 

amaicanos, cantidad que esta llamada a aumentar en breve, 
aun sin hacer n u m  siembras, porque el cacao produce ahi 
cosechas apreciables des& el tercer ano de la plantacibn, y si- 
gue en aumento gradual hasta el decimo ano, cuando alcan- 
za la totalidad de su vigor productivo. 

Casi todo el mcao de Blanco esti mal sembrado. En el ma- 
yor numero de las plantaciones la distancia entre mata y ma- 
ta, en tudas dircccioncrs, es & seis pies. Otros ponen ocho 
pies, y muy poca la razonable distancia de doce pies. Tan cer- 
ca unas de otras las matas, jamas rendiran buena produccion 
en cuanto a cantidad, porque a esas distandas la plantacion 
no a un verdadero caaotai, sino un potrem arboreo. 
En materia de sombra no estan bien tampco. La sombra 

que han preferido, de m g o ,  aguacate, naranjo, cajuil y 
oiros fnitalm es, en la mayo6 de 1m casos, nociva, porque no 
intampta por completo los myot3 del sol: demasiado -pesa. 
La unica sombra vcdaderamente util es la de los &boles le- 
guminosos, porque tienen raiz tipia y raices horizontala y la 
hoja es d u a .  Extraen elementm nutritnrvw de la capa vege- 
tal y de la arcilla tambien, mientras que la hoja a b r k  del ai- 
re fuertes antid;ides de nitrogeno. Cuando esa hoja cae y se 
nitrinm, l a  elementos que las raices le a p o w n  y los que 
d a  recogio de la atmosfera forman una cantidad de buen 
abono superior a la que necesita la planta de cacw para nu- 
irirse y pmperar. 

Se necesita Ia sombra moderada en el metal pam que la 
mpomcion de las hojas sea superior a la humedad que las 

extraen del suelo y se neccsita que la sombra sea de le- 
guminmas para que las hojas caducas abonen con abundan- 
cia el suelo donde vive el cacao. 
La him sombra buena que hay en el Blanco es la del cau- 

cho CasUoa &tia que le ha sembrado el senor Folch a su 



hacienda cn Las Navas, porque esa sombra rinde un provecho 
econiimico mas grande que el mismo c m t a i ,  aun cuando es 
de relativamente poca utilidad parsi las plantas de cobija 

El cacao de Blanco, igual al de casi todo el resto de la Re- 
publica, es una prueba indiscutible de b urgente ncccsidad 
que hay de proveer de tecnica a nuestros labradores, pre  
porcionhdoles sabios que asesoren a los cultivadores, a fin 
de que el esfuerzo de cada uno rinda el maximum de que 
es susceptible. 

la antigua Comun de Santo Domingo que solo compren- 
dia intramuros y una estrecha faja de tierra comprendida en- 
tre el mar, por el sur, y por el norte la plaza Independencia, 
hasm San Jeronimo, no tenia una sola pulgada de terreno d e  
dicable a cuhivo de cacao. La tierra vegetal es una delgada ca- 
pa, de color rojo, mezclada con arcilla y mucha arena 

Posteriormente fueron consolidadas con las de Santo De 
rningo las Comunes de San Carlos y Villa Duarte, y en ambas 
hay fajas de tierra negras y gruesas, buenas para el cacao, w 
bre todo en la primera de las dos extintas Comunes. 
Pero hay que lamentar amarp;amcntc la falta de tecnica en 

el cultivo, que hace que, en la mayoria de los casos, el d- 
mo de produccion por mata sea de una libra de almendras al 
ano. Debese ello, principalmente, al poco espacio que hay en- 
tre mata y mata, que en la mayoria de las plantaciones no ex- 
cede de seis pies, cuando el doble, doce pies, no es todavia la 
mayor distancia a que se puede llegar con provecho. 
Los plantadores de cacao de la Comun de Santo Domingo 

no han declarado la extension territorial que han sembrado, 
ni su valor. Pero, para h generalidad de Iris casos se puede cal- 
cuiar el perimetro atribuyhdole una distancia, entre matas, 
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en todas las direcciones, de ocho pies; y a cada tarea el valor 
de diex pesos. 

Hay plantacionm de cacao, casi tudas pequenisimas, m las 
nueve secciones sancarlenas de Madrigal, Ehicima, Manogua- 
yabo, Santa Rosa, Pedro Brand, Bayona, Ia Isabela, Haina y Pi- 
no 1 Iemdo, y en las dos villaduartianas de Bonito y Cansino. 

Entre u& suman 76,642 matas, con una produccion 
anual, ahora, de 43,489 quintales, con 30 li1ms. Muchas ma- 
tas no producen to&&, por escasez de edad, y el tipo de 
otras, por siembra defectuosa, es de media ubm al ano. 

Ikscomponiendo los totales por secciones tenemos: 

Madripl 
Bacinla 
Iliariogua?~bo 
Santa Rosa 
Pedro Brand 
R a p a  
Isabcla 
Haina 
Pino Herrado 
El Bonito 
Cansino 

qq. 4.63 lb. 60 1/2 

Cmno se ve, esa suma dc la industria agricola esta todavia 
en panales en la Comun de Santo Domingo, por su poca im- 
portancia y por la carencia de tecnica de los que sc dedican a 
ella. Es, pues, todavia tiempo oportuno de intervenir en w 
cultivo, de manera que, sin perjuicio para los agricultores si- 
no, al contrario, con corpulento beneficio para cada uno de 
ellos, se les suministre direccion cientifica que haga valer ca- 
da esfuerzo d i c ~  vcccs mas de lo que rinde ahora. 



En la Comun de I;i Victoria los terrenos son excelentes y 
bien regados por las hgias y los arrayos. 
En el cultivo del cacao s61o persigtcn ahi los hbmdoxwi en 

un defecto importante: insukiencia & distancia entre matas, 
pues &lo ilega a nueve pies, cuando debia tener un minimo 
de doce. 
La sombra es buena. Utililando leguminosas; d brud y la 

guama. 
No hay, entre los cultivadores, nociones ni siquiera apmxi- 

m& sobre la produccion. 
De- que el minimo y el mMmo por mata es un cajrin 

(unas siete libras) y medio cajon, Y en los caiculos del rendi- 
miento por plantios no resulta a vcces ni una libra por mata 
La d o n  donde hay mas mmo sembrado a la de Ia 

Bomba, pues de 50 plantaciones que hay en toda la comun, 
Y8 se encuenimn en h seccion mencionada. 

El precia del. t e m o  sembrado de ~ ~ G K I  es mucha mas r e  
ducido que en o- regiones de la Rep6blica. Fm EspaiUat y 
en Pac5cador una tarea vale corrientemente de k t e  a 
treinta pesa, y hasta, excepcionalmente, se ha dado el a s o  

4 de ser rehusadas ofertas de cincuenta pems por tamw de n e  
tabilisima produccion. En La Victoria casi tordos 1- propieta- 
rios ddaran, como valor de una tarea que A d c  cosecha, 
diez v. 
La extemi6n temtorial cultivada de cacao en la comun SE 

ma 7,250 tareas. 
El nhero de matas en produccion alcama a 138,530. 
T& valen, segiin ias dechaciones, 113,050. 
La produccion anual dcuiada es de 1,022 quindes, con 

28 libras. 
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Ia Comiui que fue retiro de Enriquillo dispone de excelen- 
tes terrenos p cacao, y de toda la -tia de lluvias n e  
cesarias para Ia prosperidad de ese vegetal. 

Segun las dechacioncs de los propietarios, pues no d i s p  
nema de otros da-, ni esos mismos han sido comprobados, 
hay 2,560 tareas sembradas de cacao, en 31 plantaciones. P u  
a s  exceden de 100 tareas de extensi6n, y las hay hasta de 6 
tareas, cosa buena, porque las grandes plantaciones, cuando 
&lo las hay de esas dimensiones, revelan una Fxonomia d e  
fecaiosa, con correspondientes vicios  sociologico.'^, ya que no 
hay reparto dc la propiedad entre todm o el mayor numero 
de habitantes. 
E1 valor declarado de Ias plantaciones suma $55,680. Cmmo 

en la comiin de Blanco, se ve mucho de capricho en la apre- 
ciacion del valor. Propietarios hay que se limitan humilde 
mente a tasar en cinco pesati cada tarea, mientras que o- 
ascienden a la mis frondosa fantasia declarando precios de 
chcucnta y mas pesos la m. Lo prohable es que el prome- 
dio racional sea veinte pesos la tarea. 
Ei numero de matas de cacao en pducci6n en la Comun 

es de 227,740, la mayor parte de ciias en la d 6 n  de h o n  
del Yiuia 
Los propietarim han, evidentemente, exagerado en la de- 

ckuacion del producto anual de cida mam, pues le atribuyen 
un maximo de 12 libras y un minimo de 6. Cierto cs que ad 
gunm arboles de amo alcanzan produccion fenomenal, c e  
mo uno que hay en la Comun de Hato Mayor, que rinde un 
barril de los de harina, lleno de semillas mda ano; pero eso 
solo se logra cuando no a510 el terreno cs excelente sino que 
el arbol, por atar solitario y &poner de mucho espacio, c m  
ce casi tanto como un mango. 
la produccion anual declarada es de 22,076 quintales. Pa- 

mce que tambien hay exageracion en eso, pues el promedio 
m& fkcuentc en un cacaotal en condiciones es de tres iibras 



anuales por -1, lo que da& para Boya una pduccion de 
6,832 quintales. 
I;i distancia entre arbol y arbl de cacao en Boya no es en- 

teramente mala, aunque debua ser mucho mejor. Esp ian  a 
nueve pies, cuando debia ser a doce, y aun mejor a dieciseis. 

Todas las plantaciones estan bajo sombra definitiva, de ar- 
boles leguminosos en el mayor numero de los casos. 

Boya serh mucho mas p-tor de lo que a si la accion pu- 
blim combatiera y extin- las dos endemias que prevalc- 
cen en la comun y que mian vigor y energia a los habitanta. 

de los &tos sobre -o de la Chmun de Monte 
Plata recibidoti por la Olicina de Estadistica, el jefe comunal 
ha suministrado nuevo informe que abarca 81 plantaciones 
mas, ezitablecidas en la comun. Lm totales son, pues, m': 

Total: 
IR 

Noca de Ihpea: En el artinilo sobre el cacao en la Comun de Santo Domingo, 
x tkdhmn al- emita num&rlcaa en ks mralea Las &as fidedignas son 
las de la diatribucion por secciones d e a  
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La datos recibidos hasta ahora de la Comun de Sari G i s -  
toba1 son 10s siguientes: 

Hay 79 plantaciones de cacao, que ocupan una extension 
tenitorial de 1,299 tareas. 

El valor medio de la totalidad de las phtaciones es de 
$19,380. 
El numero dc arboles de cacao que hay en elias es de 

129,000, que producen, mas o menos, 3,607 quintales de al- 
mendras a1 ano. 
La sombra definitiva que les ponen es buena. Generalmente 

la componen arboles de aw+h o mmt@, de guama, que son 
leguminam; y muy m vez mango, aguaate y pan de fruta. 
La distancia es todavia corta, de planta a planta, aunque no 

tan viciosamente como en otras comunes de la provincia: es 
de 1 vara conuquera, o sea nueve pies castellanos. 

Gran parte del terreno de la comun, que es la mas poblada 
de la Republica, con 44,837 habitantes, es bueno para cacao, 
por el gmso de la capa vegetal y la frecuencia de las liuvias; 
pero es indudable que tambien en San Cristobal. necesitan di- 
reccion tecnica los agricultores: no la que se suministra con 
c i r c k s  y otrors escritos, sino la objetiva que de verbahem 
te un perito con autoridad para imponer las reglas de cultivos 
que establezca. 

Casi todo el territorio de h comun de Yamas5 es aiuvion 
humifero, procedente de las montanas proximas y con un 
grueso que excede de cinco piw. Por lo mismo, Y d  es ex- 
celente para el cultivo de cacao. 
La falta de malogra el mayor numero de los &w- 
m del labriego. No tienen ahi, por lo general, nociiin de las 
necesidades de la lnologia vegetal Por la rapidez con que cre 



ce ha preferido la mejor sombra para d -, la de legumi- 
n- como el brucai, la amapoli y la guama, aunque tambien 
siembm javiiia y frutales. Pero condenan al raguitirrmo y a la 
improductividad sus puntas de amo bchhdolas en una a- 
trechez inconcebible. Hay siembras a un pie & distancia unas 
de o- las matas & -, y tuna pocag llegan hasta 10, di+ 
~ c i a ~ ~ e n t e c w t a , p u e a i p a r a q u e e l ~ v i -  
M bien y p d w  el maximo debe estar a no menos de 10 
pies de distancia de cdquier  otro arboI de su dase. 

El a un pie de distanda tendran, inevitablemente, 
que mtmmmb para que ilegue a dar cosecha. Pero aun a 6 
pies ea p & h a  siembra porque, si Uega a producir Cuto, no 
rendira mis de media libra de almendras al ano, mientras 
que a 10 pies cada -1 puede rendir hasta 12 iibras. 

El negocio no es muchas matsin improductivas, sino matas 
con el maximo de produccion. 

Lasvariedadesde~queabuadarienYamasasoneIci- 
mandn, i n d i m  y loa morada importados. Td- fmcti6- 
mn mucho cuando estan bien sembrada 

Lastareasquehay%embradasde~mn8,008. 
h MmIei de - suman 714,064. 
Ei valor de las pianmciona, $120,145. 
LAier quintales de almendra de cacao en un ano 

ascienden a 21,195. 
La produccion viene a qmentar  algo mas & tres libm 

por m mientxas que si estuvieran tecnimnente xmb& 
ias plantaciones, e x ~ d d a  con mucha de diez. 
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arrastrado en m i i h e  de anos por las lluvias desde las vertien- 
tes de Ias cordilleras al extenso ilano de La Vega Real. 
En M- el terreno vale un minimum de veinte pesos cada 

tama. El e u m  corriente es treinta pesos, aunque hay 
contada3 lugares donde vale algo mas de treinta. 

Todo el suelo apmvdmble esti sembrado de cacao, al ex- 
tremo & que en alguna casos loti duenoer de han te- 
nido que abatir 1- arboles para sembrar frutos menores & 
alimentacion. 
M- tiene las h a  para una 0rganiZaci.b mciol6gica ad- 

mirablemente buena, porque en la comun no hay U@* 
sinoquetodalapmpkdadnualestitanrepartidaque~ 
ta dificil encontrar una h d i a  que no sea legitimamente p m  
pktaria del suelo donde vive y del cual vive. 
La riqueza asi repartida tiene encaQa, con p c o  que se la 

ayude, para extinguir las noaMs innuencias que han estorba 
do el dawdlo economico y culaural de la region. 
En M- la universalidad de los habitan- ea conduena, 

no simplemente aaralariada o paria de ia regi6n. 
El numero de -tala de M o m  ea de 426. 
Las tareas de tienas ocupadas por esas plantaciones son 

29,913. 
El valor que repmienmn, al precio corriente esos cacao- 

IeB, err & $626,585. 
E1 niimero de arbolea de cacao de ems 426 plantacionw aL 

canm a 986,558. 
En un ano la cmecha monta a 27,945 qq. 
Las piantaciones etan hechas de la menos mala manera 

que se pracfia en la Repubba, pues la distancia de afbol a 
adml fluctiia entre nueve y diecis& pies. Esta uitima distam 
cia ea la buena, pues db espaaados asi al- 1- atbles 
de - el colmo de su produccion. 



ia comun de Salcedo, antigua Juana NI%=, time las m b  
mas condiciones geologicas y @colas que la & Moca 'lbdo 
b debe a la riqueza de su suelo humifero que permitio que 
campesinofs pobrisimo5 hicieran -damente grandes fortu- 
nas con el cultivo dcl camo. 

Pero, con ser inmejombles lo9 terrenos, el cultivo deja mu- 
cho que desear. La distancia a que estan sembradas las pian- 
m de cacaa son a& algunas a ares pies, muchisimas a seis, 
muchas a nueve, y solo un cacaotal a doce. Probablemente las 
a tres pia son luega mtmsacadas para que queden a lo 
que implica un empobrecimiento innecesario del terreno 
donde creci6 h planta destruida Pero los -les que que 
dan sembrada a seis o a nueve pies de distancia producen la 
mitad de cosecha que los es+ a diez y seis pies. 

El mastro de cacao recientemente realido en la Comun 
arroja las siguientes c&w 

Numero de -0taies 141 
Tareas que ocupan 10,157 
Numero & 6rbolcar 515,329 
Valor de ias plantaciones $21 7,820 
Producci6n anual 14,5!20 quintales 

Fs digno de mar la atenci6n d hecho de que en toda la p m ~  
vincia Errpaiiiat el cacao produce muy bien y, sin embargo, la 
genCIaIIdad, casi h universaudad de 1- plantadores prescin- 
den de sembrar sus ~caotalcs. P m  ello no puede ser aduci- 
do como p~~ a iavor del amo sin sombra. No d o  es de 
primera didad el suelo, sino que, adcmas, como h alaira S+ 

bre el nivel del mar es de ahdedor de cien metros y la regi6n 
es m d t e h e a ,  el calor no es tan fuerte como en las tierras 
bajas cataneras, donde la evaporacion por las hojas es mayor 
que la h u m d d  quc h r b e  cl arbl del c.amo, si no se le 
protege con la sombra 
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I;i Comun de Bajabnico es hija del F e d  Central 
'Dominicano. En el lugar llamado "Los ~ t o l 0 s n  hicieron 
una cstaci6n de la via; alrededor de ella se foment6 una p 
blacion, y en breve la erigieron en cabecem de nueM Comun, 
con territorio dc las antiguas de Puerto Plata y Altamim 

]La sierra de la Atravesada y la c r i d e m  Septentrional e* 
tan contiguas. La d e n t e  del Mediodia de la una, y la Boreal 
de la oim, forman una sola cuenca, d- pcir d rio h- 
jabonico, que es un arroyo caudaloso. Naturalmente, has 11- 
vias han arrarstrado mucha c a p  vegetal de las boscom ver- 
tientes, y han foxmado en bs terrenos bajw de un lado y otro 
en la corriente del Bajabonico un grueso aluvion de humus, 
perfectamente adecuado para el cultivo del cacao. 

El numero de cacaotales ha crecido mucho en la comun en 
lo que va de siglo. Ya ascienden a 199, quc ocupan 8,497 ma- 
tas de cacao, representando un valor aproximado de 
$133,295. La produccion anual probable es de 13,677, de al- 
meadras. 

Algunos camotalcs no tienen sombra alguna. O-, el ma- 
yor niunero, la tienen defectuosa, de fi-utales o de palmas. Es 
sombra que, a mbio de la esasa ventaja de producir algu- 
nas Cutas, es a veces demasiado espesa, y nunm fedknte. 
La sombra Uid al caso cs la de arboles lqpmim#ios, como el 
bmc+i, la guama, la fma, la amapola, ck. No tan &lo dga pa 
sar aIgunm m p  & sol, sino que la hoja caduca enriquece t+ 
dofs los anoti el terreno con principia fertilizantes en mucho 
mayor cantidad que la que necesita h planta del caso. Por 
supuesto, eso no se verifica de una vez, porque la hoja seca 
necesita varios anos pam nutrincarse, si no se pone en contac- 
to con cal viva. M&, las de las leguminrwas, a flor de 
tierra, tienen mlonias & micmbim nitmgenimdores que d e  
termhan una gran fertilidad. 



Cuando no se estima esta utilidad, la fertilizante, de la som- 
bra, se tiene en cuenta su productibilidad economia Esa es 
la que ha apreciado el seiior Folch, en su mcaotal de Blanco. 
H a  plantado sombra de C a s e  que le rendira en 
caucho un valor minimo & un peso anual por arbol! A fines 
del siglo pasado don Hipdito Pierret sembro en una estancia 
que tenla en Bsyabanim unas semillas de S t m d i u  anrnzinah 
(kola) que d e r o n  bien, aunque quiza fueron destruidos 
l a  irbola cuando el abandono la plantacion. De ese arbol, 
kola, ge podrla hacer ia sombra de motales, y rendiria mas 
lucro que las mismas plantas de cacao cobijadas por ella. 
En espacios entre mata y mata estan muy mal en Bajaboni- 

co. La gran mayorla de Ias plantaciones es& a nueve pies de 
mata a mata, y algunas hasta a a W o  pies. Es absolutamente 
impible que una mata de mao, con tan pequeno ezipacio 
de tierra y de aire como el contenido en nueve pies, rinda el 
colmo de produccion posible. Se esta, materialmente, rnu- 
riendo de hambre y de asf~xia. La distancia racional es dieci- 
seis pies. Un terreno sembrado a n m  tiene mas mias qw 
otro sembrado a di- pero este produck6 siempre mu- 
chas mas libras de que el primero. 
Eso de la distancia es asunto fundsunmtal en el cultivo de 

cacao; y como 1- mmemkmtcs estan tan i n t e r e d a  en el au- 
mento de la produccion como l a ~  mjsmm sembradores d e  
bian emprender una energica campana & predicacion del 
buen sistema de cultivo, a fin de que se ensanche la produc- 
cion conque d o s  y ganan dinero. 

Bajabonico es susceptible de mucho mayor fomento y ex- 
wnsibn en el cuitivo de cacao que cl que tiene ahora, pues - 
si toda la cuena del Bajabanico, en su pacte Oriental, que es 
buen terreno de aluvion, circundado por las dns semias, m+ 
ti casi inqlorada, en lo que concierne a fina agricolas. 

23 de marzo, 1,8,13,23 y 27 de junio, 
4 y 26 de septiembre y 29 de octubre de 1917. 



Contra un impuesto 

Sr. Don A r t w  J. Pellerano AIfau, 
Regidor del Honorable Ayuntamiento 
ciudad 

Estimado amigo: 

La que dije en mi anterior carta a Ud. sobre el impuesto 
municipal que g r a ~  la c m e  fresca, es aplicable a todos los 
demas impuestos municipales legales, puesto que su nociw 
accion se desarrolla exclusivamente sobre los war y connc- 
taar, e n  la Constituci&n, de manera que son una alcaba- 
la establecida a la entrada del estomago del pueblo pobre, 
como para hacer indefectible, inevitable la degeneracion 
de la m m  

De a l p o s  impuestas municipales existentes en diversas 
comunes, no hay que hablar. ,%n perfectamente inconstihi- 
cionales, y su genesis fue el contubernio afrentoso de la igno- 
rancia parejera con la poIitica emplCiica Hay, hasta impuestos 
de m e ,  cs decir, aduanitas comerciaics pam imped'i el tra- 
fico inter-municipd. 

Tambien hay, y ha habido, ayuntamientus que, de su c b  
@o a la ley, han -do autoridad para crear impuestos, co- 
mo si hubiera un d o  canon constitucional que les diera m 
&ter para perpetrar este estropicio. 



Otros, que han convertido, de los servicios mu- 
nicipaies en impuestos, y han pretendido cobrarlos sin haber- 
los prestado. 

Pero de tada am Mumha de errores se puede, caritativa- 
mente, decir, como d poeta: *faitas fueron del tiempo, y no 
de E@W, Wdemw, con el pasado, aunque sea pasando m 
ya, y abramos cuenta ~UGM. 

Los ayuntamien- de la Repubiica pueden, y deben, soli- 
citar una revolucion en el regimen tributario municipal, di- 
vidiendo el impuesto en dos mtegoh una de impuesm 
que haya de PQgar el endividw, bien sea directamente, bien 
sea indixecta, gravando ~~ algunos usos y consu- 
mos, para que el pueblo pobre sepa que el es condueno del 
municipio y que debe interesame en su buen funcionamien- 
to. Otra, de impuesto sobre la ioPmu& impueto 
que, como es natural, paga& la parte mas desahogada de la 
poblacih, la que tiene propiedades y, par lo mismo, se be- 
neficia mas & la costosa organizacih social, que principal- 
mente para ella ha organizado policia, justicia y otros servi- 
cios ptibiicos. 

Por supuesto, al establecer un iinpueptri mbre la propiedad 
inmueble, no se puede, o por b menos no se debe, incurrir en 
la suicida injusticia & ldonar el capital cobrandole unidades 
por ciento sobre el valor. El impuesto, para que sea Util y no 
d o n e  grwes trastornos por lesionar legitimos intereses, de- 
be pesar, en pocas unidades sobre cada cieftto de pible ,  
o en de unidad, sobre cuia dk de valor. 

Tambien se &be tener en cuenta que h ley impida que e1 
impuesto directo sobre la propiedad inmueble se convierta 
en impuesto indirecto sobre el inquilino o amendamrio. Un 
medio que parece &a para ello es que el propietario haga 
cada ario la dedaracion de cuanto va a cobrar como renta de 
su inmueble, y sobre a a  declaradOa se le tase el impwsto. En 
caso de que el propietario cobre mas de lo dedarado seria 
multado con un veinte por ciento del valor del inmueble, por- 
que nadie ha de tener derecho a burlar impunemente la ley, 
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convirtiendo un impuesto sobre la propiedad en gravamen 
sobre los inquilinos. 
Ea asunto de muy importante interes crear rentas para cos 

tear l a  d c i o s  publicos municipales. Pero mas importante 
todavia es que esas rentas no hieran O r g a n a  vitales del orga- 
nismo social, porque entonces los servicio5 publicos, no se- 
rian prestados a un cuerpo energico, susceptible de progresi- 
vo mejoramiento, sino a un cuerpo moribundo, incapaz de 
reacciones. 
Los impuestos municipales, para que la sociedad c o m d  

pueda alcanzac el maximum de desu~~llo posible, deben ser 
reducih a dos: el moderado, pequeno que pague cada uno 
de los individum de la comunidad, sea cual fuere h forma de 
tributacion que se escajq y el que gravite sobre la propiedad 
uimobiuar, preparado de tan sabia manera que jamas pueda 
ser convertido en impuesto indirecto sobre los individuos. 
De Ud. Afmo. amigo. 

JmE R LOPEZ 

ListhDianq 
9 de mayo de 1917. 





El plano de la futura ciudad 

Restablecida a una normalidad civilizada la vida de h Re- 
publica, es inevitable el crecimiento de la capital hasta una 
capacidad contentiva de no menos de cien mil habitantes. 
Es lo menos que podr5 atribuirse a un pais de mas de 
50,000 kilometros cuadrados de superficie, casi toda de tie- 
r m  fedisimas. Actualmente no hay, intramuros, ni veinte 
mil habitantes. 
El gobierno, rnuniupd debe comenzar a prever, y a p m  

veer, todas las exigencias del crecimiento que, se puede decir, 
-ti ya a la vuelta de h q u i n a  

Si sc deja a circune;mcias espontaxieas, o casi esponta- 
neas, el crecimiento, este sera Icnto y defectuoso. En vez de 
una ciudad compacta se desamoliara una serie de aldeas 
mal construidas y peor orientadas, en las cercanias de la ac- 
tmai ciudad. No sera uniforme el ancho de las calles, no se 
15 constante su direccion, se cnizaran &itraFiamente, y to- 
do resultara tan descabaiado y feo como son las cosas de na- 
d e z a  d c i a l  si se las deja d e g i ~ ~ ~ ~ b  sin direccion, a la 
buena de Dios. 

Por otra parte, para que las habitaciones de la ciudad c e  
mpondan al nbero creciente de pobladores, es iahpen- 
sable la conatmcuon, hacer que abunden los miara3 
de cien- de pesos, en vez de reducirse a los dc miles de pe- 
w, que hay intra y extramuros, 



h dos condiciones indispensabIes: ornato y mgdari&d 
en el trazado y baratura de los solares, pueden obtenerse fa 
cilmente realirando el Ayuntamiento el plano de la ciudad in- 
mediatamente, y haciendo, en el tiempo y en la medida & 
sus recursos, la u r h k c i o n  del terreno que figure en el pla- 
no como urbano. 

Si un d a r  intramm vale hoy tres mil pesos, un solar en 
el terreno que se urbanice, a tres kil6mebos de la rnwalla, no 
puede costar mas de trescientos pesos. Eso es accesible a los 
pobres, que p d a n  fabricar entonces con poco sacrificio. 

Trazada una calle hasta tres kiiometms, pongamos, de la 
muralla, no solo todavia construcciones que ahi se hagan 
estaran cn el puesto que les comsponde sin lisiar la calle, 
sino que se podra constniir simultaneamente en todas par- 
tes: en el comienzo, en el medio, en el final de la calle. Y 
en toda la extension habra solares baratos, solares que p e  
dra comprar una familia pobre y fabricar ahi con sus ah* 
rros o utilizando alguna sociedad constructora de casas pa- 
gaderas a plazos. 

Hecho todo el trazado de lo que se senale como limite ur- 
bano de la ciudad, importarla poco que al principio solo hu- 
biera una aglomeraci6n de aldeas. Las calles al fin sc unirian, 

4 se densificarian y redtaria de la suma de agrupacionm h e  
mogeneas, una d a  ciudad h n i m  y comoda. 

C m o  crece ahora la ciudad d o  se ie Ve co11%olidaci6n 
con Santo Domingo, donde pu.w la mano el Ejecutivo naci* 
nal. Gascue no time otra solida union can la Gapiml que la 
Avenida Bolivar, hecha por ei gobierno. Con San Carlm no ha 
realizado mi611 aiguna, y d dia que la haya ya sera, por h 
fuerza de las construcciones hechas, irregular. V I  Francisca 
d o  entronca bien con la ciudad m dos calles. En lo demas, 
es una Vdla aparte. V I  Duarte sera Santo Domingo gracias 
al puente y a su apmche. 

Pero hay que esperar que ersa indiferencia del consejo mu- 
nicipal cese, y que adopte en vez de ella una politica dj7uimO- 
ca, en materia de ensanche de la ciudad, haciendo trazar el 
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plano, c m  sus calles, de toda la superficie urbana, expropian- 
do esas calla para que no se construyan edificios obstnicto- 
res sobre ellas, preparando, en fin, en toda la extension de 
sus mcursm, las faciiidades de constmccion de ias fmilias p 
bres y el ensanche y ornato de la ciudad. 

IdiSti78 Dinrio, 
2 de octubre de 1917. 





Las comentes de agua en la Banda Meridional 

Cuando publicaron el compendio de ok 
que d b i ,  uno de mis apreciados amigos me hizo reconven- 
ciones porque cbinque al Ozama como arroyo y a su desem- 
bocad- como estniario. 

Bien hubiera *o yo que fuera un rio d d e  sus cabe 
d a s  hasta el mar pero no fui yo quien b hizo, y no tengo la 
culpa & que la cuenca u hoya del Ozarna, por su corta exten- 
si6n no aporte sunciente cantidad & agua de U w i a  para for- 
mar una corriente fkhente navegable, que es lo que se lla- 
ma rio. Las mas de caudal, que se atraviesan a pies en- 

4 jutos sobre los pedruscos, y que ni siquiera se las puede adje- 
tiwr flotables, son mem 
Ei Ozama es navegable hasta varias millas al norte de su 

desembocadura; pero todo lo navegable es de agua salada, 
del mar. En los % W se podria establecer una dina 
con tanto provecho como en cualquiera tierra baja del lim 
ral maritimo. 
Por eso he llamado estuario el Ozama desde su boca hasta 

donde es navegable. El arroyo termina donde el fondo del 
cauce deja de estar mas alto que el mar, porque hasta ahi en- - el mar por el c d  o cauce que ha abierto el agua c e  
miente. Desde que d agua del rio del arroyo se ha juntado 
con la del mar, s iu fuerza para mantenerse pura, sino que se 
mezcla y d a  con la de el, ya ha desembocado. Asi, pues, la 



desembocadura de los dos arroyos principales que forman el 
Omma no esta entre la ciudad de Santo Domingo y Villa 
Duarte, sino mucho mas al norte, hasta donde llegan las sa- 
ladas aguas del Gwibe. 
Ia ciudad de Santo Domingo no picrde con eso, sino que 

gana. Gracias a que la tira de agua que le sirve de puerto no 
es rio, sino estuario, esti libre dc los destrozos que haccn los 
desbordamientos cn las grandes avenidas. El mar no puede 
crecer mas isba de sus oleadas en las p d e s  mareas, 
mientras que un gran rio por el cual discurra en una crccien- 
te mas agua de la que d e  en su cauce, todo lo destruye a 
ambas drgenes. 

El Camano del territorio, y la conngumcion om@ca, en 
esta parte de la banda meridional de h isla hace imposible la 
f d o n  de rios. La cordillera Gmtral se levanta poco mas 
de 40 kil6metros de la ciudad de Santo ilaniingo, y casi en 
seguida se extiende un llano de muy poca elevacion, hasta el 
litoral mu5tima. La hoya que le cof~e~poncie a cada uno de 
bs armym o canales de drenaje de la regi6n tiene que ser, 
forzosamente, reducib y como las corrientes fluviales, al 
igud de tadas las corrientes, necesitan un desnivel en el cau- 
ce para deslizarse, todo el terreno desde la cordillera hasta 
el litorai maritimo es muy bajo, ya a poco mas de medio ca- 
mino la d o n  rie las aguas ha ahondado el cauce hasta dar- 
le un n i d  inferior al del mar, que entonces avanza por el ca- 
naI hasta donde este lo permite; y aM ha terminado el 
yo, que abrio un cauce, no para el, sino para el estuario, pa- 
ra cl dado mar. 

Toda la cosa de la provincia de Santo Ilomingo, la de Ma- 
coris y la meridional del Scibo es, por esas ca-, abundante 
cn estuarios. Cornenxando de oeste a estc encontramos el de 
Haina cuya h M obstruye con una barra de arena por la 
cual se puede dear io  en la estacion s e a ;  pero que ticnc mu- 
cho fondo a la parte dentro del cauce. Sigue el &ama que se 
ohtniia cuando no se 1c hacian permanentes trabaja de d m  
gado. Tiene hasta varias miilas al norte, veinte pies de h d o .  
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Mas al este esta el de Efiguamo, que se ensancha mucho en h 
boca, y se le obstniye la entrada cuando no lo drqan. Pasada 
la ciudad, aguas arriba, hasta mas alla de su confluencia con 
el Magua, que es otro bmo del estuario, tiene nueve pies de 
fnndo. Mas al este se encuentra el estuario del Soco, c m  p 
cas miilas navegables para cmbarcacionw pequenas. La boca, 
don& se establece el equilibrio de la fuer~ del mar y la dc la 
corriente del arroyo, se obstruye con una barra de arma que 
derrumban luego las avenidas. Se encuentra a algunas lcguas 
al este d estuario de Cuma-, formado por el h y o  Hon- 
do. Fs buen puerto, aunque no lo utilwan. Mas alla se cn- 
mama el de La Romana. Ix ,  forma el arroyito de La Roma- 
na, que cae: en salta dentro ilt: el. G m u  mcavii ese canal tan 
mezquina corriente de agua, es un misterio. El mas oriental 
de tados los estuarios es el de Chwon, navegable en botes 
chatos hasta la aldea de Gato. 
Por crsa abundancia dc canales maritimos hacia tierra aden- 

iro, esm costa d e b i a  ilamarse la costa de Estuarios, ya que 
ellos son el ras& fisico ni& notable de elia 

L5Etin i h i o ,  
6 de noviembre de 1917. 





Cooperacih agricola 

13espuiis que dispone dc ticm fertiles, el labrador ha-- 
do y labrimm necesita todavia de dos Eactores mis, que son 
indispensables: tecnica y capital. 
La tierra y la honrada hburiosidad forman h primera p- 

da, d primer plano inierior en h ascension hacia el lucro rri 
munerativo. 

11i segunda grada, el segundo plano ascendente es la tecni- 
ca. Sin tecnica la agricultura es una jugada dc azar. ES1 .sembm 
dor q u e  no agricultor- enticm la semilla a la buena de Dios. 
No sabe contrarrestar la sequia, ignora cbmo ha de defender- 
se & Ias inundaciones, si ia planta nace y se enferma no sabe 
curarla Es un jugador de war que ha puesto su dinero a una 
carta que puede venir y puede no venir. 
En esas condiciones no puede haber credito agricola m 

nabk. FJ capitalista honrado se inhibe y no presta. Quien 
presta en esas condiciones es el usurero, a un minimum tk 
once por ciento mensual. ,%a buena o mala la cosecha, se 
queda con el terreno a un precio b r i a .  
La adquisicion de la tecnica en Ias escuelas tarda algunos 

afios, Pero es posible aprowhxx & ciia nombrando dim-  
tores o inspectores teoricqxacticos en agricultura tropical, 
con la funcion de asesorar a los labradores, imponiendose pc 



nas mas o menos severas a los labradores que se resistan a im- 
plantar los procedirxiientm de cultivo quc indique el director. 
Pero una vez obtenida la dcnica indispensablc todavia fal- 

ta, para subir al pkano superior inmediato, obtener el capital 
necesario para las empresas agricolas. 

Un sola ejemplo proba6 esto mejor que las mis elocuen- 
tes disertaciones. 

Veamos el aso del m z .  El mejor que conocemos es el ori- 
za btif* el que llamamos criollo, que tiene cxcelenm sabor, 
da una gran rosecha y, de los retonos, produce otra bastante 
cuantiosa tambikn. Ademas, prospera sin necesidad de inun- 
darlo. Bastale la Uuvia y la humedad permanente del suelo. 

Pua bien, ese excelente arroz no podia compctir con el CCF 

sechado en el Indostan. Este pagaba un gmn flete hasta Ham- 
burgo. Ahi se recargaba con el custo del de@to y la p a n -  
cia de segundas manos. De ahi otro COMOSO flete hasta Santo 
Domingo, donde pagaba d d m  derecha de importaci6n; y 
sin embargo, los detallistas podian venderlo a cinco centavos 
la libra, precio mucho mas bajo que la cotizacion del arniz 
crioUo cosechado dentro de nuestra jurisdiccion territorial. 

que consistia que el m z  transportado desde mas de 
seis mil. millas de distancia fuese mas barato que el que se p 
dria traer en burros desde cercanisirnos campos? 

Pues sencillamente en que 10s cosecheros del Xndostan 
ponian despub de la tecnica, del capital n e c d o ,  y todas las 
operaciones agricalas las hacian a tiempo y con maquinas 
a h o d o m  de wdhajo. 
la siembra, con maquina; la recogida de las espigas, con 

maquina; el trillado, con maquina; el descascaradu, con ma- 
quina; el lustrado, con maquina. Y hasta el ensaque, en m& 
quina tambien. En tanto, el campesino dominicano todo lo 
hace a mano, y tan d o  por descascarar -una operacion tan 
facil, ~ p i &  y barata en maquina- paga la mitad del arroz 
que cosecha. 
Lo mismo ocurre en muchos otros frutos dominicanos. La 

carencia de tecnica y de capital, en muchas casos, la de capital 
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tan d o  en otros, hace que las explotaciones agricolas no sean 
establecidas sobre buenas bases ccon6micas, utibmdo ma- 
quinas, sino que todo se ha hecho, caro y lentarxlente., a mano. 

Ahora es cuando, a consecuencia de las dificultades crea- 
das por la guem mundial se puede, por primera vez desdc el 
Descubrimiento, sembrar arroz en la Republica Dominicana 
con rendimiento, aunque todavia perdura el deficiente pn+ 
cedirniento manual. 

Quedamos en el m C d o  anterior en la necesidad de obte- 
ner credito o capital, despues de disponer de la necesaria tec- 
nica agricola. 

Hay mucho capital en el mundo; pero es una 1r~:w-d pensar 
m pcocedimientos contra la Naturaleza, esperando benefi- 
ciarse de lo ajeno para el p r d o  persona].. El procedimiem 
to logico es poner en operacion lo que uno tiene, para que 
produzca, inteligente y hbriosarnente, la que uno desea. 

LA, que no extraigan de su propio pais no 10 go7& los d e  
minicanos. 

Disponiendo como dispondran dentra de un plazo mas o 
menos breve, de tecnica que los asesore, aun coercitivamen- 
te, el pasa siguiente, la grada a que hay que ascender ense- 

Tenemos a nuestra disposicion tierras fbriiles y hay muchos 
hombres honrados y labriosos. 

Se esta introduciendo la tccnica porque hay quien asesore 
a nuestros cultivadores, aunque todavia no es coercitivo el 
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@da buscando el colmo de provecho, es el credito que p m  
porciom capital. 
&&no obtenerla? No hay que mirar con ojos c o d i u ~ ~ ~ ~  las 

ajas fuertes de los extranjeros. Ese dinero ers de dos, y la uni- 
ca nocion de n o m m  que tienen los capiralistas del exterior 
es que somos una horda desordenada, que vive en tierras CCF 

muneras y que no sabe labrar la ti- No nos prestaran. La 
base del credito es la confian7.a y esa es una planta que solo 
produce a los muchos ano9 de sembrada. 
Es dentra del pais que hay que buscar el credito. Dentro 

del pais que sabe ya que hay paz, que hay orden, que la &ni- 
ca agricola asesom a los labradores, que las tierras han decw 
plicado de valor y que su status jundico va a ser claramente 
dennido en brwe. 
La iniciativa ha dc ser dc los mismos hbrauores constitui- 

d o s e n ~ & f m a t k d e F t i D d ~ ~ ~ ~  - '  a& 
la sociedad provincial, con subdivisiones comunales, cada 
miembro ofreceria su propio t e m o  en garantia para la or- 
ganizacion de un Banco y la venta de acciones del mismo. 
Dentro del pis,  que ha tenido muchos anos diferencia fa- 
rrable de millones de pescw en su comercio exterior, podrian 
colocarse las acciones. Si no se -den aqui todas, con la ga- 
mniia de la hipoteca de las tienas se conseguiria tambien 
compradores extranjcm. 

Cada labrador tendria en el Banco un credito igual al valor 
dc la hipoteca de m tierras al Banco, y pagaria par hs sumas 
que tomara un interes de uno por ciento mensual, que es un 
gran mejoramienta m t o  al tipo actual & prestamos a los 
campesinos, al once por ciento mensual. 

Pero como este prestamo a los labradores no sexia con ex- 
clusivo criterio de autonomia personal de da, sino tambien 
con el criterio del provecho social que rersui~a del beneficio 
de d a  individuo, no se entre- suma alguna sin previa 
presentacion de certificado de la autoridad competente apO- 
cola expresando que ias tierras del prestatario sirven para el 
d t i v o  que intenta y que se ha comprometido legaimente a 
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seguir con fidelidad las instrucciones que le de el funcionario 
el dh. 

De esa manera, actuando cooperativamente, los agriculte 
res dominicanos pueden encontrar? dcntro de los medios de 
que ahora disponen, los recursos de tecnica, de credito y dc 
~ p i t a l  que necesiten pan el d m i l o  de sus cultivos. 
De otro modo no. El dinero aleja de donde quiera que no 

vea es persona prudcniisima con suficientes garantias para su 
propia c o n s c d 6 n  y su prograo. 
En la ampana agricola los agricultores han de presentar 

toda lo que tienen, para lograr asi parte siquiera de lo que no 
tienen y desean. 
De la caridad solo se obtiene la prolongacion atenuada 

del dolor. La prosperidad m i a i  no se logra sino empenan- 
do todo el esfucrzo individd y cooperativo para realizar 
las fines de la colectividad. El individualismo nos ha perdi- 
do. Tengamos honrdda conciencia c o l c c t i ~ .  Seamos noso- 
tros en vez de ser, coma hasta ahora, un numero considera- 
ble de Yo insignificantes, inutiles, incapaces de formar so- 
ciedad, sino sumidos en la miserable vida de la% a p p a c i e  
"es gni*. 

m 
EL TRIGO 

Hace muchos anos me refirieron en Puerto Plata que una 
ved Uevanin a Maimon, costa occidental de la provincia, una 
caja que contenia paja de trigo como forro de hotellas. Arro- 
jaron al patio la pa~& y unos cuantos granos dc trigo que ha- 
bia m eiia, germinaron y crecieron excelentes matas del c e  
real. ik parte de Maimh esta a menos de tres metros de al- 
tura sobre el nivel del mar. 

Otra v a  hicieron un emyo de plantacirin de ~ g n  en Alta- 
mira, que esta a poco mas de cien metros de alnira. Tambien 
prospero el biga. 



Yarece, pues, que hasta en los cilidos suelos mtancm 
pmpera el trigo en nuestro p's. 

Si uno se colaca frente a un mapa dc la isla advimc enscigui- 
da que desde d extrema meridional de la peninsula de Rara- 
hona, Sierra de Baoruco, hasta cerca dc la costa de Montecrb 
ti, en el nortc, hay un macizo de tienas el&, algima de mas 
de tm mil mctrcw sabm el nivel dcl mar, con una extemi6n de 
norte a sur de mas de dm grados de los de a veinte leguas m- 
finas cada uno. De ete a oeste la extension es todavia mayor. 
En todo ese temeno, de mas de dcjscicntas leguas cuadra- 

das dc cxtensi611, compuesto en su mayor parte de altiplani- 
cies y de lomas, se puede producir trigo. En el ncuador, en la 
misma linea equinciccial, se cosccha trigo a mil metros de ai- 
tura. En Venezuela, a 10 grados de la linea equinoccial, la m 
na del trigo comiewa antes de alcanmr la altitud de mil me 
m. Aqui, a mas de 20 grados nortc del Ecuador, lo pr&ablc 
cs que a 500 metros de altura ya se encuentre tierra y mewo- 
rol+ excelentes para el trigo. 
h cosecha de trigo no alcanza ya para el consumo de la hu- 

manidad y es necesario poner en produccion todas las tierra 
capaces de rendirlo. No es simplcmente para llenar una nece- 
sidad dominicana que sc debe cstab1ec.cr aqui ahora d culti- 
vo del trigo, sino como una obligacion ineludible que ten* 
mos frente a la humanidad necesitada. Sacrificio rio seria pa- 
ra nosolros. El pprccio del cereal ha subido tanto, que su cul- 
tivo es seguramente remunerador. 
El uigo la necesitamos porque el cultivo del trigo aqui es la 

construccion de carreteras a los valles y a las altiplanicies, de 
manem que las difiad tades y amstia del flete no se coman la 
ganancia. 

El trigo lo necesitamos porque el pan, el verdadero pan, el 
que hemos aprendido a llamar pan desde ninos, solo se puc- 
de hacer con trigo, ya que todavia no conoce el hombre un 
medio de hacer fermentar, dc una manera adecuada a ia pa- 
nificaci6n, la harina del maiz y dc los otros cereales, a excep 
cion del centeno. 
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Necesitamos, pucs, hgo. No hay bastante en el mundo, y 
nosotros estamos en capacidad dc pruducirlo. 

haremos pam lograr csc desidc~atum? 
h c s  con la cooperacicin agrIcola. Quiza no sc cncucnfre 

un d o  agricultor que quiera 2uTiesp.r su tiempo y sus habe- 
res en un ensayo. Pcro si se establece la cooperacion; con una 
pequena parte dc fondos cooperativos se puede hacer un en- 
sayo, y como lo probable cs que resulte lucrativo nadie, entre 
l a  que tienen medios para dedicarse a esa prodiicciiin, se exi- 
mira de entregarse a ella. 

I n  que un solo individuo no pucdc hacer, todos, o casi t e  
drls unidos lo realkan facilmcntc, sin fatiga ni perdida. 

Organicese la cooperacih y, entre otras cosas buenas, ten- 
dremos trigo dominicano. 

TV 
NI. CU1,TNO DEI. ARROZ 

Mientras las operaciones de cultivo de m x  en el pais se 
hagan a mano, esa industria sera buena en Mntti dure d con- 
flicto mundial pero nunca sera optima, y terminada la guerra, 
los capitales empleados en ella quedarian cn muy precaria si- 
iuaci6n. 

Por eso eI cultivo del arroz no es aqui iniciativa que compe- 
te a individuos aislados, sino que de ella dehe encargam la 
Cooperacion Agricola, la cual debe hacer el ensayo de cultivo 
cicntifico para que entoncev las agricultores no ilustrados 
imiten, sin temor de arruinarse, e1 ejemplo. 

Clamo hemos dicho otras veces, aunque el arroz criollo d e  
minicano es superior cn sabor y en riquea de almidon a cual- 
quier otro, y aunque cada plantacion da (h cosechas en WZ 
de una sola, no puedc competir con el arroz cosechado en el 
Asia, a pesar de fletes, deposito, intermediarios, derechos de 
importaciOn, etc., que pesan sobre el, porque todas las opera- 
ciones dc cultivo y beneficio del grano sc realizan aqui a ma- 



no, mientras que en el extranjero civilizado se practican con 
maquinas ahomdoras de trabgjo. 

ikmsam y pulir, por ejemplo, un quintal de arroz en h 
Republica Dominicana cuesta al agriniltor otro quintal de 
arroz FA cambio, m el Indmtan h operacion, hecha por una 
maquina, d o  cuesta pocos centavos. IB mimo es la cosecha 
de las espigas. Aqui el jornaiem las coge y las corta con un nm 
chetc, mata a matz AUa una maquina com y ata en haces te 
das las apigas de una hectarea en codsima friccion & un dia 

Por eso nuestro arroz, que es mas droga, que no exige tie 
m inundada y que rinde dos cosechas cada mata, resulta mu- 
cho mas caro que el arroz indostanico. 
La cooperacion agricola no tan solo debe hacer el ensayo 

en pequena d a ,  sino que despues de alamar el seguro 
buen exito debe establecer un centd amocero, propode 
nando a los colonos maquinas para la siembra y la cosecha, e 
instalando en su batey maquinas de d-, pulir, &si& 
car y ensacar cl arroz que compre macho a los colonos. 

Tierras hay aqui adecuadas al arroz en extension suficiente 
para sureir de la pducciiin a ttxh la Am6rica Antillana- En 
El Seibo abundan. Kn Im Ilanos y en Guerra son mayoria. 
Toda la margen del Yuna en la provincia Pacificador es exce- 
lente para arroz. En Matanzas hay decenas de cahllerias de 
tierra adecuadas a ese cultivo. En La Vega abundan muchisl- 
mo. En San Juan de la Maguana se encuenimn leguas de tie 
rra para arnn. Y asi en muchos o- lugares del pais. 
Ei hombre no es como creyeron los enciclopedistas h c e  

ses, un ser que ha contratado vivir en sociedad. lis mas que 
m. Es un ser d a b l e ,  fatalmenw sociable, que no puede con 
senar la existencia fuera de la sociedad. Por lo mismo cuanto 
esta en su paxion esta en simple dep6situ. El propietario ver- 
dadero, indiscutible, es la mcicdad, sin la cual no podria ha- 
ber rosa alguna de las que el individuo cree que son suyas. 
De ahi el inmanente y eminente derecho de la sociedad a 

exigir, a imponer, a obligar a que todo lo que sea de necesi- 
dad, y aun de simple provdo social, sea puesto en prodw- 
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cion por el depitario. La humanidad dominicana, y el resto 
de la humanidad, necesitan ahora arro.~. Pues nadie, en temi- 
torio dominicano, a menos de ser un castigable misantropo, 
tiene derecho a dejar improductivo el pedazo de tiem ade- 
cuado a la produccion de arroz que este a su cuidado. 

Afortunadamente, la saciedad no es el carro de Tagarnant, 
y no destruye a quienes la sirven. Scr util a la humanidad ca- 
si nunca conllm sacrincio, porque al margcn de cada seni- 
cio esti un lucro m& o mcnos volurninow). 

Sembrando arroz, al principio coope~ativamente, hay p- 
des benekios, y quienes lo hagan, a m& de la saWdcciOn de 
conciencia, recogeran buena suma de morocotas. 

la Cooperacih no ha de ser un simple suministm reciproco 
de c6dit.0, sino tambien un activo organismo de propaganda. 

]La Arsociion Cooperativa debe emcnar a sus miembros, y 
a quiencs no lo scan, con una comtantc predica de ejemplos 
objetivas, a almacenar rescrvas alimenticias de los frutos que 
hasta ahora hemos considerado erradamente corno de ripida 
descomposicion. 

El platano verde, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a 
considerado como de una duracion que no excede de cuatro 
dias. Y es un error. El platano verde puede conscrvarrse, con 
las recursoir que e s t h  al dmnce de1 mas pobrc campesino, 
durante muchos aiios. 

Basta cortado en rodajas y secarlo al sol. Las rodajas se en- 
sacan entonces, o se ensenman y pueden durar rnuchti~ anos 
con el mismo valor nutritivo que el primer dia. Al cacerlas re- 
cobran el agua que han perdido, y tienen la apariencia y el sa- 
bor del p ~ i a l l ~  fresco. 
La yuca sc prepara dcsdc anos ha para la exportacion sc 

&dola, en rajas, al sol. Pues yuca asi conseryada esta ex- 



cclcntc parsi c c x b d a  a ia hora que se quiera, aiim despub 
de secada al sol. 

El WD se prepara en forma dc copra para h exportacicin. 
T)urd muchisimo tiempo. 
Y todos los tuberculas que abundan entre mes- fmtm 

menores son susceptibles de consemame largo tiempo des 
pub de rajilos y secos al sol. 
C .  rasa dominicana podria y deber& tener una suma de 

provisimes procedentes de nuestros camp,  conservados 
con la barata operaci6n dc la eslufa dar. 
En w n t o  afplatano maduro, que es alimento excelente y 

p t r e  a la vez, casi todo el mundo conoce alguno de los h- 
ratos m&- para pasado y conservarlo. Es mis sabroso y d e  
licado que Ios mejores datiles c h i p  que importamos. 

Pero mientras no se movilice el gremio de agridtores, d b  
ciplinando a los elcmcntos de pmduai6n y creando el &c'a;r. 

organismo de propaganda, no se lograri grm cosa y conti- 
nuaremos en el p l i p  de pasar hambre en el mas probido 
de los jardines impides. 

Uno de los problemas mas tenebrosos que ha planteado el 
codicto mundiai el suministro de grasas indispcnsabks 
para el consumo de la humanidad, quc ahora no dcaman, 
Ia Cooperativa Agrlcola de Produccion 4 iiegara a esta- 

blece- deberia tomar a su cargo el abastecimiento de la 
manteca que necesitan los novecientos mil y tantos habimntcs 
de la Republica. 
La materia prima existe ya en el p i s .  No sera n e c d o  

sembrarla y especar meses o anos la cosccha Quicnquicra 
que viaje por la Bahia de %mana pude ver, a una y otra ma- 
no, en la mta nortc y en la meridional. del cuasi golfo, c e n e  
narers de miles de asboles de coco en excelente produccion. 



Como no son variedades seleccinnadas y especiaiizadas d o  
pdtlcen, cada mata, unos tiO cocos al ano; pero 60 por 500 
mil matas dan una produccion de SO millones de cocos que 
rinden hasta un cincuenta por ciento del peso de su puipa en 
riquisimo aceite. 

Pcm esta no a 6pwa de desperdicios. Malbaratar la mas 
minima proporcion de sustancias alimenticias cs hoy un csi- 
men de 1tw humanidad. Por lo mkmo, extraer aceite de c* 
co por los rudimentarios procedimientos dominicanos, que 
&jan mucho accite perdido en el l ~ m ,  cs una accion cri- 
m i n w  y punible. 

El procedimiento preferibie de extraccihn de aceite de 
coco es cl quc usan en Marsella, al hidrocarbon, que deja 
la almendra rallada sin la mk leve particula dc aceite. To- 
do lo extrae. 
Los talleres de Marsclla ponen en pr6ctica procedimientos 

que, no s o h c c n t .  limpian el aceite de sustancias extranas, si- 
no tambien le destruyen por completo todo sabor y olor a c+ 
co y le extinguen la propension a ranciarse. Manteca de coco 
prepara& alla puede ser almacenada por anos sin peligro de 
que se mcic. 

Tudavia mas. El aceite de coco lo pmparan alla dc manera 
que es un buen sustituto, bueno por el sabor y por el valor nu- 
tritivo, de la mantequilla Los pobres, en Marsella, comen te 
dos los dias su pan untado dc mantequilh de coco. 

Pero, es natural que esta nueva industria no ha de esperar- 
sc a quc sca iniciativa de un individuo, Temeria arriesgar y 
perder lo suyo.  La nueva industria d e l ~  ser obra de la cner- 
@a cooperdtivd que, no dio con un fin de lucro personal, si- 
no tambien con miras dc vcrdadem patriotismo, de pauiotis- 
rno que d v e  al pueblo dominiano de la carencia de mante- 
ca, monte los talleres, los c&c a andar, y k p u h ,  que prue- 
be que son lucrativos, los co~lf~:mc o los venda. Ia cuestion e 
d en hacer la dernost~aci0n aperimcntal de que en el pais 
hay actualmente manteca pan todos los usos alimenticios, 
tan sab- y nutritiva como la de cerdo. 



La gmsa dc coco tiene tambi6n suficiente propOraon de 
estearina para surtir las fabricas de velas que hay en el *L. 

~ ~ o e r  a que no pueda recibirse mantea del ex- 
tranjero? 

Lis& Da&, 
5,7,12,14,15 y 21 de febrero de 1918. 



La investigacion de la paternidad 

La Orden Ejecutiva mas refonnadora que ha sido pmmui- 
gada y publiada en el pais es la que con fecha 13 de junio de 
este aiio ha firmado el contraalmirante Bnapp, estableciendo 
ias obligacionezs de los padres respecto a los hijos naturales y 
autorizando la investigacion de Ia paternidad. 
La legisiacion civil francesa anterior al Wjp Napoleon 

autorizaba dicha investigacion, En el citado Codigo, adopta- 
do por nmtros, quedo prohibida dique para evitar I a  abu- 
sus que cometan algunas mujem, atribuyendo sus hijos natw 
rala a hombres ricos o poderosos. 
Hace algunos anoti la Repubiica Francesa restablecio la in- 

vestigacion de la paternidad legalizando asi la verdadera jm 
ti&, pues era injusto hacer permanente una iniquidad con- 
im todo el pais para e v i ~  unos pocos abusos. 
La investigacion de la paternidad en la Repubiica Domini- 

cana es el primer paso de una reforma de necesidad imperir, 
sa; una reforma en la institucion dc la familia, en la base de 
la &edad. 
Em hijm ~ 6 1 ~  lo ieon de ?a madre. No timen en el mundo 

oso ampam que el regazo maternal, y crecen a la buena de 
Di- como la Naturaleza quiere, si no es que sucumben. en los 
p b e m  anos por falta de adecuada alimentacion, de medici- 



nas, del amparo que necesita todo nino en sus primeros anos. 
La no invdgaci6n de la paternidad era una ganga para los 
desalmadm padres. Engen- el nino, y de ahi no pasaba 
la intervencion con el nuevo ser, Ia madn: casi siempre pobre, 
porque en las dase sacomodadas la union sexual se regula ca- 
si siempre por la ley, quedaba sola con todas las aqp de la 
mateniidad. Aquel zangano no tenia obligaciones Utiles en la 
colmena. Un vividor, un Donjuan, un verdadero d c m r g m  
do, sin atomo de moralidad. Su vida un capitdo de epicureis- 
mo puro, sin mesturanza de debercs ni & obligaciones. Natw 
ralmente eso era tan apetitaso que el mayor numero lo adop 
taba como regla de 1m cerdos se ocuparon jamis 
en los hija que tienen? La Naturaleza ~610 apila la montana 
de obligaciones y de sacrificio sobre la infeliz madre. Elia los 
lacta y los ensena a hozar busmndo la subsistencia. 

Pero no vivimos en estado de Naturaleza. Estamos dentro 
del regimen m i a l  que desarraiga la condicion de rhpos 
amorales y distribuye equitativamente la a q a  sobre todm k~ 
hombros. 

Bienvenida sea la investigacih de la paternidad que redu- 
cira el numero de hijos n a d e s  para aumentar el de los l e  
@timos porque los &gana se h d n  mas prudentes y que, 

4 en d o  caso, no dejad como animales cimarrones a los infc 
lices hijos de padres indihntes. 

Algunos caballeros (no sabemos si interesados o desintere 
sados) nos han hecho saber por el triste Organo del pasquin, 
que nos hemas conducido mal aplaudiendo la autorizacion a 
investigar la paternidad para asegurarle alimento y e d d o n  
a lm pobres hija natmdes no reconocidos; y alegan que las 
leyes no pueden tener efecto retroactivo. 

C&n e o n  de sus %bidurias, objetamos que todas las le- 
yes que conciernen al orden publico pueden ser sancionadas 
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con efecto retroactivo. La Nacion que, en m, respetara inte 
reses ilicitus mados, se condena& al cstaciona&nto, a la 
inmoviiidad eterna. FA ley natural d progresa, y con la no rc- 
troactividad en materia de orden pubkn, todo avance, todo 
cidhamiento scrian imposibles. "Lo que existe, ha existido y 
existiran, no puede ser ley del mundo. La ley natural es "mar- 
cha incesante h i a  el bien". 

A fines del siglo pasado se establecio aqui d divorcio por 
causas deteminadas. &uedaron excluidos del goce de la ley 
los matrimonios indkolublw cclcbdos antes de dictarse esa 
Iey? No. Era cuestion de orden publico, y no podia limitarse 
al p-menir. medaba comprendido tambien el presente. 
La investigacion no M contra la gente correcta ni contra los 

padres que han mantenido a sus hijos no reconocidos. Va m 
lamente contra kw que, sathfacicndo Ieycs dc la carne, rehu- 
saron luego cumplir leyes del espintu. 

Lhth Dh&, 
22 y 28 de junio de 1918. 





Un p h o  inculto 

La Ameria tropical no esta descubierta todavia. M e  la 
obra gloriosa & Colon conocemos la forma, las lineas gene- 
d e s  de nuestra America; pero ahora es cuando comienza el 
estudio ainaihico, lo que pudieramos llamar investigacion 
de las entranas del @s. 

Dade los primeros dias del Descubrimiento fueron levan- 
tada mapas & lo que ahora es provincia de Puerto Pla@ y 
todos e smm convencidos de que no hay en esa tierra para- 
d i s h  d a  kilometros cuadrados & terreno esteril. 

Pero el verdadero almacen de la Naturaleza, el r e m r i o  
donde ha estado millones de anors acumulando recursos para 
las generaciones pmwntes, estuvo ignorado hasta pocos anos 
ha, y aun hoy no se le conoce bastante. 
Como se sabe, hay en la isiadoscordilleras septenhionaleis: la 

& Monteuisti y ia de la &weda, que apena8 la nombran en 
n~trafsgmp&s,yemenlasmas~tes.Separadichas 
cordillerasunMUe&~amhura,pemlargiodetodalaex- 
~ n d e l a ~ 1 L a h e a d m s o r i a d e l a s i p n n r i n c i a s d e  
h a t o  Plata y Santiago es el h e  de la cordillera & Monte 
Cristi, la dmsi6a de las aguas de esas rnontanafs. Todo el d e  c e  
rregponde a Puerta Plata y las aguas que r i e p n  el eje del MUe 
son: ha& el -te, el rio Bajabnico y sus afluenm; hacia el e 
~,elrioY~~y~dueates,quesehpahioporunadep~ 
s i 6 a d e l a ~ h a s t a e l m a r , e n  e1puertodeCabarei.e. 



Todo el mundo conoce la fcmcidad del valle de la Vega 
Real, aunque las cordillems que lo cnmarcan (Montaxkti y 
la Ckntml) de donde procede la mayor parte de los aluviones 
que forman la c a p  -tal del valle, quedan distantes mu- 
chos kilometrm una de otra y, por tanto, no han podido su- 
ministrar can tidades anormales de alirvi611 a la llanura. Calcu- 
lese, por la riqueza conocida del valle de La Vega Red cual se- 
ra la riquei-a humifcra del valle de Bajabonico y Yasica, una 
llanura de p o s  kilometros de ancho limitada por las monta- 
nas de hasta mas de un kilometro de altura, que han mado 
millones de anos remesando humus al valle, humus que no 
ha podido ser anmtfado al mar, porque lo detiene la traba- 
zon de d c e s  del espcsiaimo hsquc. 

Se puede hacer una apreciacion del grueso dc la mpa v+ 
getal hurnifcra dcl afortwiado valle, tomando como punto de 
comparacion 10s terrenos de Cabia, hacia el extremo oeste, 
cerca de la poblacion de hjabonico. En Cabia las tierras del- 
gadas tienen m& de dos metms de espesor de humus puro, y 
no escasean las de tres y mas metros. 
Es, pues, 16gico suponer que en las partes del valle, hacia 

au censo y su oriente, donde se conserva el bosque virgen to- 
davia cl p e s o  de la capa de humus debe ser mayor aun que 
en Cabia. 

Induce a fortalecer esta creencia la imponderable feraci- 
dad del suelo para criar todo genero de plan-. Los que lla- 
mamos frutos menores se dan con vicio, con lujuria, y hasta d 
cacao, que siempre prenere los terrenos bajos por mas di- 
dos, se produce como en las mejores tierras en las lomas al 
sur del val1cj en el lugar de Pedro Garcia. En cuanto al d e ,  
en esas alturas se cosecharia tan bueno que rivaliza& con el 
esplendido de Restauracion, en Montecristi. 

Pero ese -so, aunque radica en Puerto Plata, queda 
mas lejos de los dominicanos que el Japrjn. No hay caminos 
para acercame a el ni para extraer l a  frutos que ahi se cose 
dman salvo las veredas de indios (veredas de puerco) que 
una llovkxna hace intransitabla. 
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Con un camino que pasc por, o cerca de el, el d l e  de Ya- 
sica y hjabonico, con las pantias quc hay hoy para quien 
wdbajc en el campo, se convertiria cn el grancm de Puerto 
Plata y & Santiago, y aun rendiria sobrantes para enviar a los 
merrado5 de Puerto Rico, porque c m  las garantias y la t6cni- 
CIL agricrila que el gobierno ha puesto a disposicion de mes- 
m labradores no habria, existiendo un buen camino, inver- 
sion mas lucrativa en la RepUblica que la que se hiciera ahi en 
plantaciones. 

Los hombres del Cibao, tan trabajadores y progresistas, de- 
ben fijarse en ese paraiso terrenal todavia inculto para que se 
esfuercen eri poncrlo cn produccion, en convertirlo en vcrda- 
den> capital lucrativo, ya que los elementos n a d e s  de ri- 
queza no son riqueza cotizablc mientras no intemiene el tra- 
bajo del hombre. 

Poner en produccion ese valle que riegan Bajabonico y Ya- 
sica es laborar por cl rapido aumento de poblacion de Santia- 
go y Puerto Plata, porque llevar al mercado ia enormc cose 
dia que ahi se recoja cs abaratar la vida, y la poblacion crece 
con maravillosa rapidez donde quiera que se comrcian la 
hacatura y la abundancia con la facilidad de ganar riqueza 

Lik'9e Diario, 
19 de agosto de 1918. 





El litigante temerario 

En muchos casos la moral de los fabricantes y la de los p m  
fesionales, con el repetido ejercicio de uno solo de los lados 
de la manufactura o de la profesion, se disloca, se desvia de la 
rigida linea recta establecida por la conciencia colectiva. 

El veneno, en su calidad de toxico, d o  debe ser utilizado 
pam destruir vidas legalmente consideradas nocivas. Sin em- 
bargo, la costumbre de producirlo llega a desviar la concien- 
cia del productor. Ia desvia inconscientemente. Ese hombre 
cree al fin, honradamente que el no tiene que ver, aunque lo 
sepa, con el criminal destino que den a su droga. Su unico 
asunto es producirla. Que maten con ella a un s a n t o  o aun ra- 
ton, eso lo tiene sin cuidado. 

h t r t  l a  abogados abundan los que no han perdido la alta 
nocion de la profesion: propender a que siempre se distribuya 
justicia Son los caballeros del ideal. Otros no. Su unico pro@ 
sito es ganar pleitos, y asi se han convertido en habiKsirnos a r t e  
san- juridicos, hqueanos en la intrincada selva del procedi- 
miento, cuyas encrucijadas, zanjas, cuevas, monticulo8 conocen 
a marada, de manera que, una vez metidos en la tenebrosa sel- 
va, son casi inexpugnables. Por ahi no pasa litigio alguno. En te- 
niendo w o n  el adversario, ahi la pierde, presa en alguna m- 
pa de lobo, o en cualquiera otra acecha- de semejante jaez. 

Rofesionales hay que se han hecho -0s espeaalistas en 
litigios temerarios. Enemigos de la r a z h  con un jiu* ud ha 



la matan o, m d o  menos, la aturden y la rinden privada de 
~nt ido .  Anoa y mas anos se cicrran el paso, hasta que la d n  
fatigada ya se rinde a Ia q c i a  y desiste de obtener justicia 

Pero eso es disolvente, y la sociedad lucha por miver a soi- 
dar todo lo que le despegan. Dia l i epa  no hay que dudarlo, 
en que la colectividad torne medidas contra el litigante teme 
d o ,  y ponga en desarraigarlo de entre namtroei tanto empe 
nu como el que exhibe el en hacer dano. 
T d o  lo malo se extingue. $610 perdura lo bueno, lo util, lo 

humano. 

I m  N- 
27 & agosto de 1918. 



La cooperacion 

Ahora que mntas cosas utiles para el progreso del han 
sido iniciadas, es rmo que de norte a sur y de este a oeste no 
haya surgido en el pais, espontanea o casi espontanea, la c m  
peracion agricola, de credito y de producci6n. 

Hasta ahora, que sepamos, solo se hacen fructuosos ensa- 
yos en ese sentido en la provincia Pacificadm En Ias demas, 
como en los tiempos predritos, en los cuales el agricultor 
podia preguntarse: "&ooperaci6n? que? per- 
der juntos?- 
E1 agricultor pobre debe pedirles conseja a sus propios r e  

franes- Uno hay, muy sabio, que dice: "Ayudate, que yo te ayu- 
dare". Porque nadie se ocupa de un muerto, de un resignado 
a h extincih. La gente le & la mano a quien se mueve y ha- 
ce esfuerzos, a aquel de quien se puede esperar que ayudan- 
dolo, al fin caminara solo, sin auxilio, sin muletas, y se salva- 
r i  Pero a quien se echa a muerto, b m& que puede hacer la 
caridad es cubrirlo de tiem ... para que no hie&. 

Perdido todo en las epocas calamitosas, pacos son los agx-i- 
cultores que hoy pueden prosperar con sus individuales fuer- 
zas. Por lo mismo, esta indicado, abso1utamente indicado co- 
mo iuiica esperanza de alivio, la cooperacion que consolida- 
r6 en una potentisima las diseminadas fue- de todos y per- 
mitira apuntarlas todas en una sula direccion hasta bacerias 
avasalladoras y lograr la finalidad de obtener el credito nece 



d o  para Witar la producci6n y colocar esta en los me- 
d a  de una manera ventajosa. 
La cooperacion no seria un ensayo avenairado. Ese sistema 

ascendi6 de esa condicion a la de ventajosa practica inm 
tible desde que Dinamarm, en h demda sexta del siglo pasa 
do, amhada, exhausta, casi borrada como nacion y como 
pueblo, adopt6 la cmperaci611 como sistcma de todas sus ac- 
tividada d e s  y, m pocm anos sane6 el atado de sus fortu- 
nas padicuiares, saneo las finanzas y la Emnomh del Estado, 
y se convirtio en una de las naciones europeas de mayor bie 
nestar y, relativamente de mas cuantiosa riquem 

El mar Caribe es grande y todo c k  en el. Arrojemos a sus 
aguas, junto con muchas otras casas de daecho, el individm 
limo mezquino y suicida que presidio todos nuesm amx y 
entremm de iieno ea h cooperacion. No hay pueblo, no hay 
&edad, no hay naci6n aui donde el unico Iazo es la nade 
nalidad. Para que haya pcogire9o y sociedad w d d e r m  es in- 
dispensable que todos los individuos y todos los intereses e 
ten unido5 unos a o-, que la uni011 no sea solamente en el 
vertice Estado, sino las personas y loa bienes unos con otros. 
Sin que se borre de un todo cada individual perrsona hay que 

la colectirvidad, siquiera de inteceses para que ella, y no 
el debil individuo, m quien de los empujes y reciba los ch* 
ques, Fulano, Zutano y Perencejo nunca han podido oponer- 
se ni vencer a una Trinidad. 

btablemtn cmp"atims en toda la Republica los propie- 
nat3 d e s  y los agricultoms, cooperativas de credito y & 
producci6n, y no ma cada individuo, sino la suma de todm 
Quien imP& La nquna del @s. 



Reciprocidad' 

Muchos dominimos estan equivocados al juzgar la clase 
de sentimiento que comaponde a nudm espiritu C e n W  a h 
tremenda desgracia de Mapguez. 

Crewqueesunmmdecaridad. 
Ynohaytalcosa. 
Lo del momento es fraternal reciprocidad. 
Mayagkq la noble ciudad cosianera que se adelanta hacia 

las costas dominimnas como para ser la primera en dar la 
bienvenida a los peregrinm de Santo Domingo, no esta en el 
mso de implorar matra caridad. 

Solo tiene que decirnos: 
-Mira mis heridas1 
Y si, hay un 5tomo de hidalguia en lm corazones domini- 

nwi, si, como hasta ahora, mda accion sobre nosotro6 produ- 
ce una reaccion de tipica nobleza, no quedad un solo domi- 
nimno que no acuda, con cuanta pueda, al alivio de los d o b  



res mayagiiemnos, porque no hacerlo es sentar dcnnitivz 
mente plaza de ingratos, de indignos, de desalmados. 
En estos t i e m p  no. Pero en epocas recien preteritas, 

cuando cada dominicano habia de tener en la d a  el bordon 
de peregrino expulso, esperando turno para ser extranado de 
la patria, no huho uno; p o  siquiera! que al llegar a M a p  
guez no le endulzaran los padecimientos, no Ie hicieran, si no 
olvidar el hogar abandonado, fingirse a ratos quc estiba en 
sus lares entre sus di- -tes. 

X)espues de averiguar que el individuo era dominicano, 
Ma&iez no queria whr mas. Eso le h m b a  para abrirle los 
brazos, llevarlo a sus salones, frafiquearle sus hogares, tratar- 
la fraternalmente y establecer desde el primer momento una 
cordialidad que parecia de intimos de muchos anos. 

&hidad nuestra ahora? ... 
~Nol IES deber ineludible! 
Lm dominicanofi dekn amor a Ma@ez, y si no le corres- 

ponden no son hornbrers dignoa de la estimacion humana, 
Millares y mas millares, cientos de m i h e s  qui& no han 

recibido atencion o beneficio de los mayagkzanos, porque 
no han disfrutado de una estada en la mas dominilana de las 
ciudades pwrtorriquenas. Pero eso no es r-n para amen- 
guar la gratitud. Nosolros, los dominicanos, no somos unos 
individum. Somos un pueblo, una familia, y el servicio hecho 
a cualquiera de nm&, a cualquier gm+ de nosotros obli- 
ga ia solidaria gratitud & h colectividad enkm 

Por verguenza, por dignidad, por honor, auxiliemos a 
*ez. 
No es caridad. Es recipracidad. Es la virtud mas alta de que 

debe estar saturada el &a aballeresca. 
Ningun dominicano e x p h  fue desgraciado en Mayagkz, 

siempre que pudieran evitarlo los mayaguemnos. 
seremos tan incaiiicables que ahora, en presencia de la 

angustia de quien nos amo y puso beleno en el dolor nuestro, 
permanezcamos tranquilos, indiferentes, como si nada hubie- 
ra acontecido? 
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No se puede tener dos condiciones crintradictarias en el al- 
ma. Se es ingrato o se es cabailem; pero es imposible ser am- 
bos simultaneamente. 

Fxojamos. 
Ia ciudad de Santo Domingo asumiria daairada actitud si 

permitiera que parezca que de aqui no van otros socam que 
los de los puertomiquenos que conviven con nosotnw. 
Lo que hay que hacer es contribuir junto con los puertoni- 

quenos y, ademas, abrir una suscripcion en la cual contribuya 
cada dominicano con una suma inferior a un peso, 

Mayaguer. no necesita nuestra caridad, nuestro dinenl, que 
gente de mas r;ecursus se encargara del auxilio mated .  Lo 
que Mayaguez necesita, a lo que Mapguex tiene derecho es a 
que cada dominicano, en unos pocos centavoti, escriba el dui- 
ce, consolndor poema de la dpmcidad y de la solidaridad. 





Una d a  tierra 

Al principio del mundo, antes de la aparicion del hombre, 
toda la Tima era una sola Tierra, sin soluci6n de conhuidad, 

Para habilitar la Tierra como habitaciiin del hombre, la Na- 
turaleza tuvo que realizar la monsmaa poesia de fracturar la 
Ame- Antillana y formar este j d n  de islas como Medite  
r h e o  de la America. 

Pero no fue absoluta en su obra de disolucion. Formo mu- 
chos hogares; pero todos hogares de hermanos, de una m& 
ma familia, radeados del mismo mar, caldeada por la misma 
brisa iibh que orea y mrdecc  nucstras tic-. 

A fin de que la union espiritual dc los antillanos fuese con- 
dicion de vi&, conservo la uniiin submarina de las islas. Sepa- 
& en la superficie de las linfas oceanicas, por debitjo de las 
aguas LW estrechan y sc besan. Son un mismo, un solo organis- 
mo que, para mayor variedad y riqueza de funciones tiene 
gran numero de Organos. 
I)esde cl Cabo G& a Dios; de Nicaragua, y el Cabri rwtc~ 

&e, & Mexico, parten dozi cordiileras submarinas, a mil pies 
de pmfundidad 40 el nivel del mar. La de Catoche surge & 
ias aguas y forma la isia de Cuba. Ia de Gracias a Dios sc levan- 
ta y asornaJda. Reaparecen ambas y se anudan en el cen- 
tro de la Republica Dominicana Vuelven, ya fusionadas, a 
hundirse, y cuando reaparecen es el jardin de Puerto Rico. L a  
extremi&d oriend esti compuesta por las Islas Virgenes. 



Una columna vertebral nos une, y nada del sentimiento de 
una isla puede dcjar de impresianar la semibifidad de la otra. 

Sufrio Cuba en el siglo pasado, y era Santo Domingo su 
hermana mas fiel y mas querida. Sufrio Santo Domingo su in- 
tensa patologia social y Puerto Rico, la acogi6 en sus brazos y 
fue su mas cmdial y carinoea enfermera 

]Es que, en realidad, no son hermanas esms islas. Son mk. 
Son una sola tierra partida en islas por un espantoso cataclis- 
mo anterior a la existenua del hombre. 
Y lo que hecho la Naturalcn no lo puede destruir la raza 

humana. ,Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, Jamaim.. Blan- 
cos, negros, mulatos ... Idiomas espanol, ingles ... Todo eso es 
transittzio, simplemente humano. IAI otro, lo natural, lo ekr- 
no, lo definitivo, es la solidaridad que hace que los dolores de 
Puerto Rico sean dolores nuestros, que las alep'as de las islas 
sean comunes, que solo haya un alma, aunque los organos 
sean muy numemos. 

Puerto Rico no tiene que acudir a no~otms. Somos n m m  
quienes debemm aportar alma y cuerpo, cuanto de noble y 
bueno haya en nosotros, a la patria de Hatos y Raldorioty. 

Ias Noti&& 
25 de octubre de 1918. 



La dualidad de cada ser humano es evidente. En cada indi- 
viduo hay dore: el epicureo, que solo piensa en el cuerpo y en 
el cox~espondiente m z  con habichuelas; y el estoico que 
siente revolar dentro de si un alma que se alimenta de sanos 
ideales. Casi todos vivimos la vida del cerdo: hozar, hozar ma- 
nana y tarde en busca de las satisfacciones cpicureas del cuer- 
po. Se engorda, se atesora, y casi se es feliz. prajimo? ... 
Que hoce tambien; y si no hoza, que muera en invierno como 
le dijo a la cigarra la hormiga ... 

Pero llega un dia en que d cedo epicureo se percata de la 
existencia del Ohil, de ese que se nutre de ideales. 

Qui& fue la lectura de una b i o w a  de algun celebre al- 
truista ... Tal vez la conversacion con algiln alma selecta ... 
Pude que no fuera mas que la recitacion de una buena y 
dulce poesia, de esas que resbalan sobre los tejidos organicos 
y caen integras dentro del alma y la saturan de cosas grandes 
y gene roa... Ello es que, tarde o temprano, el egoista se per- 
cata de que el otro esta ahi, conviviendo con el, avergon7.h- 
dolo con la brilIantez ideal, que resalta mas a1 lado de los ha- 
rapos materialistas. 

Y entonces el egoista epicureo se avergiienxa de si mismo y 
simultaneamente siente envidia, una envidia divina, porque 
no es la envidia que aspira a destruir, sino la que ansia igua- 
larse a la envidiado. 



Al desdoblarse la pemnalidad en lrw dos contradictorios ti- 
p, la conciencia desea refugiarse toda entera en d tipo n* 
ble, en el p c m ,  en el que tiene alma, en el que no cree 
que tado es para la parte cerdilia del organismo. 
Y entonces el individuo se averguenza de toda la longitud 

de su vida sordida, de su existencia cpista, de los tenebrosos 
anos durante los cuales ignoro que tenia alma, que dentro de 
el mismo vivia d Otm, c1 grande y bueno ignorado por el cer- 
do epicureo. 

Entonces comprende que cada hombre no sino un oqa- 
nismo; que el organismo es la raza humana, y que donde 
quiera estan obligada, irremisiblemente obligados, a acudir 
voluntarios, espontanea, a ofrcccr su auxilio. 
Creo que la hora del desdoblamiento de la pemnalidad de 

t u d a  los dominicanos ha llegado con la de la cat&trofe de 
Puerto Eco. Si fueran simples seres humana los que estuvie 
ran en despcia, eso bastaria p m  vitaiimr la parte noble y 
generosa de nuestra personalidad. Pero no es eso ~610. Los 
que gimen bajo el peso de la mas inmerecida de las calarnida- 
des son los mayagumos, l a  que buscaron siempre empena= 
damente un pretexto para agasajar y auxiliar a los dominica- 
nos exiiados. 
No corresponderles ahora seria la mas negra y salvaje de h 

ingratitudes. 

Listin Dialio, 
31 de octubre dc 1918. 



Civilizacion es alma, es ideal. 
El progreso material no pasa de industrialismo 

Hay una clase, trisa clase por cierto, que cree que civiliza- 
cion es pum y simplemente capacidad de crear riquezas y &+ 
s m a l h a u m a ~  

Eso no es uvilizac:ion. Eso no es mas que un demile mate 
rial de la cidizacitin, que se llama industrhhmo. 

Creer que se ilega a la cumbre con el industrialismo es 
igual a la creencia dc que pam fumar basta tener una pipa, sin 
que sea necesario cargarla de tabaco. 

Cartago fue industrdkta. Puso su avilizaci6n al d u o  de 
su industrialismo, en vez de reaIizar la operacion inversa: p 
ner el industrialirpmo al SeMcio de su civilizacion. Y Cartago 
fue desarraigada de este mundo, siguio el destino naniral, 
inevitable, de todo lo que es ilogico. Lo que no se amolda a 
las 1- naturales, perece! 

bte pueblo no. f en, en su seno, como el parasito nocivo 
en la piel mas delicada, hay egoistas, despreciabla egoistas, 
que creen que la civilizacion no es mas que regocijo del cuer- 
po. El h.. un inquilino enojoso, que no produce ganan- 
cias y que hay, por lo menos, que ignorarlo ... 

E s a  son l a  que, con pretextos inconceKbles, fungen de 
aetoles  tenebrosos y dicen al pueblo: 

hundio Puerto Rico?, +y que? Alla ellos. ]Si fueramos a 
aliviar deggracias humanas no nos dda para nosotros! 

Tal doctrina es Canallesamente estupida. La naturaleza no 
hizo hombres, sino organos del gran organismo social de la 



humanidad. El. hombre aislado, mas aun, el pueblo aislado, es 
un atomo sin eficacia alguna, que el primer insignincantc 
trastorno borra dc la supcrncic de la Tierra. 
No se llcga a la cumbrc sino en la medida en que se repm 

senta afinidad- y conexiones benhlas con cl resto de la hu- 
manidad. 

Nadie, a menos de obligada, hostilidad, tida de sentir por 
Francia vekmentisirno carino. $S acaso eso porque Francia 
sea el mas kllo pais del mundo? FA porque la lengua Canct* 
sa suena mas gratamente a los oidos que las otras? porque 
franceses y francesas sean mas simpaticos que los demis seres 
humanos? 
No. Nada de eso. FA porque la intdectiialidad francesa ha 

sido la mas aitniista de todas, la que mayores empenos ha he 
cho por difundirse y alumbrar la conciencia de todos 1- pue 
blos con d mismo amor con que alumbra el suyo. 

De ahi, de csc critcrio que relega las materialidades a s e  
gundo h i n o  y alza sobre el paves las cosas del alma, es que 
se deriva que Francia haya Uegado a la cumbrc y que el mun- 
do no la deje sola en su lucha por justas reivindiaciones, si- 
no que la ayude entusiastamente al triunfo que ya se destaca 
cn el horizonte. No han sido los recuma franceses los vence 
dores. El nucleo de la victoria ha sido el alma fxancesa. Esa al- 
ma comunicatiw y altruista. 
Ia Republica Dominicana es un pais de escaso perimetro y 

no sobranceras riquem. Pera aspira a mejores destinos, y no 
es encenandose en su concha, ahorrando avaramente sus 
centavos como puede elevarse a un plano mas alto. Es compe- 
netrandow con la humanidad, dandose entera a quienes me 
recen, como logra5 el mejoramiento a que naturalmente as- 
pira. Un elefante a incomparablemente mas p d c  y forzu- 
do que un colibn'., pero como este tiene ahs, alas que en la 
materia son como el humanicarisrno en el alma, va mas lejos 
y con mas celeridad que el elefante. 

El mundo moral es como d mundo de los negocios. Un 
hombre tiene, panpnos,+veintc mil pesos, sin buena fama, 
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sin haber conquistado el aprecio dt: los demas. Otro carece 
de capital, pero su honradez, sus buenos modos, su alma 
abierta le han p j e a d o  cxtcnsisima confianm. de los 
dos es mas rico? de ambos esta capacitado para movili- 
zar mas capitales y obtener la correspondiente ganancia? 

prefiere la Republica hminicana: scr cl capitalista dc 
veinte mil pesos, o el pobre con su credito ilimitado? 

De seguro quc puesta a escoger, optan'a por lo segundo. Pe 
ro, para lograrlo, ticnc que continuar, como hasta ahord, vi- 
lizando su alma, dando asi nobleza, generosidad, altruismo, y 
rechazando los siniestros consejos de los falsos aphtoles del 
SiaylocasslPaoo. Malbaratar cs malo; tontear, p i r .  Yero no fue por 
gastadores y por nobles que antano sufrimos tanto. Erlo al con- 
trario, atenuii muchos dolorcs de los que eran el florecimien- 
to de aquellas circunstancias. Sufrimos, no por gastar, sino por 
gastar mal, por hacer mala inversion de nuestros valores: 

Aprovechemos ahoxa la ocasion de cxportarnos noblemen- 
te. Pucrto Rico la AntiUa hermana, el p b  de tierra segre- 
gado por una cahtrofe, de nosotros mismos, la patria dc 
Hosm y de Baldoiroty de Castro, que laboraron entusiasta- 
mente por el mejoramiento moral e intelectual de los dami- 
nimos,  sufre diora, S& indecibles angustias dolores inena- 
rrable~. Un brazo de mar mas corto que la tierra que media 
entre las costas norte y sur de la Republica es lo Unico que nos 
separa. <Tendran esas aguas, que Dios puso para unir puc- 
blos, fucna para separar cownnes? No. Que es uno solo el 
coraz8n dc csms islas. Vayamos todos con nuestro 61~10, p r ~  
bre como nosotros, y digamos a los hermanos de Hatos: "Es 
poco el dinero; p r u  todo d i 6  del com6nm. 

Los pueblos no se miden por los kil6metros de su territo- 
rio. Se miden y se aprecian por la nobleza de su alma, por el 
humanitarismo de su corazon. Exlsanchemos cl alma, ya que 
el tcmitorio no crece visiblemente. 

Ltrbtn dimio, 
1 de noviembre de 1918. 





La ganancia del bien 

Es un e m r  la creencia de que el cerebro es el unico crea- 
dor de riqueza. La obra economica tiene varios factores, si- 
multaneos. Palanca es el cerebro; pero el iman es el corazon. 

Tal como se manifiesta el cnraz6n de los dominicanos hoy, 
en esta desgarradora diccion de los portorriquenos, seran 
los resultada economicos que obtenga la Republica. 

Vamm a hablar en plata. E1 corazon es nuestro resorte; pero 
ese resorte M a mover ahora el meanismo de hacer dinero. 

Puerto Rico es una isla pequena, comparada con la mes  
tra. La puebla mas de un d 6 n  de habitantes, lo que revela 
una densidad mayor de habitantes por kilometros. 

Esa gente ha disfrutado de paz y de buen gobierno econo- 
mico. Ha podido formarse ahi dinero, y mejor que con dine 
m, con la tecnica necesaria para ganarla y hacerlo prosperar. 

El terremoto decidih a mucha p i t e  a salir de la isla. 
Pongamos que la mayoria del exodo sea de gente pobre. Su- 
pongamos mas todavia: que los primeros que salgan sean 
paupe"mos. El capital en movimiento, en actividad, aute 
mAticamente se mantiene cn la relacion establecida por el 
numero de consumidores, de individuos con quienes se tra- 
baja y se comercia. 

Si el corazon dominicana acudiendo solicito a la condolen- 
cia y al alivio de los portorriquenos se hace simpatico al veci- 
no hermano. el exodo puemrrisuena, el e x d o  de industria- 



les inteligentes, dc campesinos buenos agricultores, sera ha- 
cia la Rcpublica Dominicana, y detras de los pobres w n d h  
los capitalistas siguiendo, como es natural, a sus corisumido- 
res que han emigrado. 

Prmgmos que la Rcpublica cniera haga demostrdcirin de 
condolencia enviarido a Mapguez cincuenta mil pesos, triste, 
cincuenta mil pesos. En tres anos esos cincuenta mil pesos, 
avivando car inos  a centrales, habran atraido a nuestra tiem 
cincuenta mil o mis puertorriquenos surtidos, con sus corres- 
pndientcs comerciantes, industriaics, agricultores, tecnicos, 
capitalistas. .. 

~ H a b i  algo m el mundo que de mejor cosecha que la & 
esos cincuenta mil pesos que hayamos enviado cnvucltos en 
un pedazo de nuesm, corazon? 

Las que den unos centavos p m  esa caridad prolinca, <han 
pensado en lo que representa cn dinero formar apropiada- 
mente cincuenta mil seres humanos? 

El menor valor que se puede atribuir a un hombre pobre, 
adulto, es de cinco mil pesos. 

Adquirir, pues, 50,000 hombres por $50,000, es realizar 
una ganancia liquida de, por lo menos, $249,950,000. 
Eso cs lo que, en buena plata, representaria dejar obm al 

c o d n  cn csw 1ut:tuoso caso de herto Rico. 

Listin =o, 
4 de noviembre de 1918. 



Un error dc 10s grandes es basar la tributacihn municipal 
en WOS consumos, porque es una clase de impumto que sc 
deja caer con toda su pesantez sobre IA clase pobre que pue- 
de rendirse agobiada por la cuantia, mien*& deja libres in- 
tributados ltu intereses holgados que pueden ser considera- 
dos como sobrantes despues de cubiertas las necesidades pri- 
marias de la vicia. 

Todos necesitamos de los servicios publicos que mantienen 
el eslabonamiento de la vida social: no hay a quien no conven- 
ga la existencia de la justicia, de ka instruccion publica, de la 
policia, de los caminos. Pero a nadie se le oculta que la ncce 
sidad de ecis servicios crece en relacih a los intereses que ca- 
& individuo h a y  de resguardar. La policia resguarda a tr&s 
las persorias igualmente; pero unas no timen, mientra que 
o m  rebosan en intereses matcrialcs que la policia defiende. 
LQS mismo ha de decirse con respecto a la justicia. A todos 
conviene la instruccion publica, p r o  mh provecho ticncn los 
adinerados en que la sociedad sed culta, que los proletarios. Y 
en cuanto a caminos, mientras 1- adineratkw transportan por 
ellos sus mercmierias, sus productos, su* a c t i v i ~ e . ~  que los 
enriquecen, los otros, los phes apenas los utilizaran de cuan- 
do en ve;r. para semover sus hambKtadas personas. 

Por lo mismo, el impuesto municipal no debe gravar sola- 
menw las personas sino tambih, mas cspecialmcntc, los inte 



reses. Que cada uno pague algo como miembro de la socie- 
dad; pero que paguen mas todavia lm intereses mckdes. 

El arbitrio sobre USOS 9 consu- es un rezago feudal de m- 
tigua emres economicos. Comtihiia en clase privilegiada la 
clase adinerada, la propietaria, y condenaba a un nivel de ani- 
mal de carga a la clase pobre. Sobre todo era, y es, malo, por- 
que produce dpurd ih  m  di^ y todo lo que reduce la 
potencialidad productora individual multa un mas o menm 
lento suicidio colectivo. 

En comprobaci6n de lo dicho escojo uno de 10s arbitrios 
& consumo: el de la carne. En comunes donde no gravitan 
sobre la carne hpuestus muniupalcs se vende la librd a cin- 
co o centavos. Donde, como w la Capital, se ha estable- 
cido un fuerte gravamen, la libra d e  ya veinticinco centavos. 
E k  es a s i  prccio prohibitivo, y gran numero de personas ti* 
nen ya el consumo de la m e  como los Mes y los pasem en 
automovik para de cuando en cuando. 
Y es una triste y misera teoria, derrotada ante los indhti- 

bles hecha, la de la sunciencia de la alimentacion vegerarh 
na. Mechnikoff, que fue hasta su muerte el punto culminan- 
te de la ciencia medica & ate siglo, declaro que solo la car- 
ne & al organismo humano suncientc cantidad de calorias 
para conservarse fuerte y sano. Poner la m e  fuera del dan- 
ce de los pobres es conspirar contra el vigor del pueblo, y con- 
denamm conscientemente a inevitable degeneracion. 
Por eso es plausible el objeto de la Conwncion dc Ayunta- 

mientm dd Cibao con- para 1919. En ella se va a estu- 
diar e1 impuesto territorial para reemplazar con el este injw 
to impuesto sobre comestibles, impuesto suicida, que es m 
mo una jareta apretada ai estomago & los pobres. 
La salvacion -ti en fomentar la comida nutritiva, abundan- 

te y barata, quc ella da con que pagarlo todo. El individuo bien 
alimentado esta en capadad de ser buen pensador y buen 
bajador. Del mal comido salen el p e m  y el criminal. 

Kl h p m ,  8 de noviembre de 1918. 



Hermosas ideas. 
Carta publica 

Santo Domingo, 
Septiembre 20 de 1918, 

Senor Pte. del Hon. Ayuntamiento de Santo Domingo. 

Senor Presiden te: 

Es ansia vehemente en cada uno de rnunicipes capitalenos 
el deseo de pmgreso de su municipio. Unos saben por que lo 
desean, que ventajas representa Otros ignoran por que lo de- 
sean; simiten, no piensan. Pcm todos, desde que su espiritu 
empieza a tener voliciones hasta que Iiegan al borde del se 
pulcro, daean ardientemente el progreso del municipio. 

]La ciudad es demasiado pequena para el pais de que es m 
pitai, y las colecrividadefi pequenas tienen poca energia para 
el vigoroso impulso del progreso. Es cuestion de dinamica. 
Un motor de un caballo de fuerza jamas alcanzara en veloci- 
dad a otro motor de veinte aballos. 

De lo pequena que es la ciudad dan fe algunas compara- 
ciones. La Repubiica de Cuba, con poblacion de dos y me 
dio millones de habitantes, tiene una capital de cerca de 
cuatrocientos mil. La Republica Argentina, con siete m i l b  
nes, ostenta una hemosisima capital de mas de un millon y 
medio, En la misma proporcion esta casi todo el resto de la 



America Latina. L a  Republica Dominicana con mas dc nove- 
cientos mil habitantes, sufre la humillaci6n dc que su capi- 
tal, la ciudad de mas ilustre abolengo americano, solo tenga 
veintiocho mil habitan tes. 

Estarnciu, pues, cn una completa i n f a  &oluta y &tk 
va en medio de nuestros hermanos latinos. 

Pero la ciudad no puede crecer sino creando ausas de 
prosperidad, que @o fa to  darian sus naturales rcsultadw. 

l a s  descos *msson infecundos. Solo logran sus objetivos 
los deseos aciiws, los deseos mhgicos y agn&ms que embisten 
reciamente la finalidad aspirada. 
Ia primen necesidad que hay que llenar para quc la pobla- 

cihn de la comun crezca es poner en relacion el salario del 
pobre con el costo de la vida, porque donde cl pueblo no ga- 
na para cubrir el imperaiivo fisiologico no puede haber au- 
mento, sino rebaja de poblacih. Inmigra la gente donde su 
labor le deja sobrante para el ahorro. Emigra de donde no ga- 
na para el ccisto de la vida. 
En una investigacion hecha en 191 5 se averiguo que el jor- 

nalero capitaleno no w a b a  mas que sesenta centavos al dia 
labrable, y que la vida costaba mas de un peso para una fa- 
milia pobre. Actualmente d salario no excede mucho de 
aquel limite, mientras que cl costo de la vida ha duplicado y 
aun triplicado. La ciudad esta, pues, inhabitable para los p 
b m .  Su m i p i o n  6 1 0  puede ser emigxatona. 

{Corno se remedia ese deplorable estada? 
Pues con muy pocas medidas directas y muchas indirectas. 
Podria ser la dirccm fijar el limite minimo del jornal igua- 

landolo al costo de la vida. 
Lis indirectas han de ser las que, causando facilidad y 

abundancia en la producci6n, la abaraten y la pongan sin sa- 
crificio al alcance de los consumidores pobres. 

Im terrenos ap'colas de la comun, a lo sumo, se pueden 
clasificar de medianos. No tienen esa lujuricwa fertilidad quc 
caractcria a los del extremo oriente y a los dcl Nom. 

Pcro con riego artificial superarian a los mejores no regados. 
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La causa, pues, quc hay que crear para el abaratamiento de 
la vida es la construccion del acueducto no solo para el abdiz-e 

tecimiento dc la ciudad, sino tambien para el riego de los 
campos. 
Cuatro mapincos resultados serian inmediatos: 
Primero: El aumento de salubridad en la urbe; 
Segundo: el abaratamiento de la vida; 
Tercero: tS1 enorme aumento de las rentas municipales, 

porque el agua potable, como la de riego, seria vendida; 
Cuarto; el desarrollo de la fuerza centriptda de la ciudad 

para atraer pobladores. 
- &uc no 6ene el Ayuntamiento con que constmir el acue- 
ducto? 

IR  sobra, porque tiene virtualmente credito ya que sus ren- 
tas son cuantiosas y sus finanzas estan desahogadas. 

Ademas, los acueductos no son va obra de romanos. Un 
buen ingenien, de aguas y montes enconm'a cerca dc la ciu- 
dad terrenos que, debidamente perforados, dejaran surgir en 
enorme abundan&, sin una inmundicia, sin un microbio, 
con las sales utiles en cl agua potable, la linfa arterima de quc 
esta empapada, como una esponja, la mrdillcra Central que 
nos separa del Cibao. IIoradando cera de la ciudad, esta se 
ahorrara el cuantioso gasto de tuberias necesarias para traer- 
nos agua de Haina arriba. 

iPodria la imaginacion calcular la suma de produccion ob 
tcnible en nuestros campos secos, sedientos, ardidos, si se les 
pudiera dar de beber, con una llave, cada vez que necesitara 
agua? 

-&u6 oha de progreso no seria accesible para un Ayunta- 
miento con las rentas de toda la provision urbana y nu;tl de @ 

Y regando el acueducto nuwtrrw terrenos hoy abandonados 
por medianos, la ley podria exigir a cada mpesino un mini- 
mum de cultivo de fmtos de alimentacih, qiu: aumentaria 
hasta su maxima capacidad la poblacibn de la comun, porque 
la vi& seria barata y con posiblcs sobrantes para el ahorro. 



Otra necesidad de la urbe, atendible por el Aptamiento, 
es fomentar en eUa alguna especialidad industrial, que la hi- 
ciera proveed- de la Rep~blica, y aun del extranjero. La uni- 
ca necesidad imperima en esa obra es que toda, o la mayor 
parte, de la materia prima sea producida en la pnwincia. Las 
ciudades modernas que han prqpsado vertiginosamente lo 
han 1-0 gmcias a alguna especialidad industrial que han 
desamiIlado. El &o por ejemplo, puede encontrar en la 
provincia casi toda su materia prima. Lm sombreros pueden 
tambien ser producid- con elementos & la region. Y asi hay 
algunas otras industrias. Ia cuestion es zspeciakme para ob 
tener mayor perfeccion y baratez en h manufachira. 

Muchas otras medidas secundarias serian utiles; pero lo 
fundamental es abaratar la vida, por higienica y poco costosa, 
a la vez que dotada dc las vcntajas y de Ias comodidades rnas 
rndernas, pam que la ciudad disfrute, en su poblacion, de 
los aumenta el vegetativo y el de inmigracion. 

Muy mpetuosamente duda a los senores ediles. 

Iistaia &zh,  
9 de noviembre de 1918. 



La intriga estupida 

Leja de mi la idea de creer en la unidad de un pueblo y 
defenderlo en bloque, como si fuera un cuerpo simple sin 
combinaciona mas o menos desnaturali7mtes de la materia 
principal. 

Aqui, alla, en tudas partes, el conglomerado que se llama 
pueblo tiene diversozr componentes. Tiene buenos, tiene m e  
diana, tiene malos, tiene perversos. Pero solo puede perdu- 
rar cuando el predominio, la direccion, es de los buenos. 
Una parte de la poblacion dominicana, la menor -para 

honra y recomendacibn del espiritu dominicano- siente 
cierta prevencion contra algunos elementos puertomique 
nos poco deseables, y unas pocas personas han llevado esa 
prevencion hasta hacerla extensiva a todos los natudes de 
la isla hermana. 
F m  mi brutalmente injusta. Por un individuo no se juzga a 

un pueblo, sobre todo cuando aqui, entre nosotros mismos, 
sin rebuscar mucho, se encondan a docenas sus similares. 
Con w i o n  de la catastrofe reciente que angustio a Puer- 

to Rico, el hboraniismo malevolo se puso en accion para obs- 
taculizar la marcha del fecundo y bello altruismo. 
El dia de la Kermesse ese tenebroso laborantiamo inven- 

to que La Dernocracocr, de SanJuan dc Puerto Rico, habia pu- 
blicado un articulo canallcwamente injurioso para las mu- 
jeres dominicanas, Daban des senas de quien o quienes 



habian leido el perikiico que en los primeros momentos la 
calumnia impresionii al publico. l)espu& entro la rcfle- 
xion, la duda, y de la censurable obra no qucd6 mas que el 
ingrato recuerdo. 
Creo que el recurso a que apelaron los laborantes ha sido 

ccintraproducente, porque ha ofrecido a los puertorriquenos 
ocasi6n de expresar su sincera y calurosa protesta contra to- 
do lo que pueda ser hiriente al sentimiento dominicano. Una 
vez mas se ha puesto en evidencia que la colonia, tomada en 
conjunto, merece el cordial afecto del pueblo dominicano. 

Pero de todo suceso se debe deducir una ensenanza para 
provecho del porvenir. 

Supongamos que fuera verdad que un periodico, cuaIquie- 
ra que fuese, de Puerto Rico, publicara una indecencia con- 
tra la Republica Dominicana. @gnifica eso que el pueblo de 
PuertoIlico es solidario en la agresion? 

Los arti.'culos de la prensa no se publican con previa apm 
bacion plebiscitaria. Un periodista publica lo que le da la ga- 
na, y despues que la gente ha leido es que aprueba o desa- 
prueba el escrito. {Hay algun acto del pueblo de Puerto Rico 
que apruebe, que induzca a creer que aprueba insulm alguno 
a Santo Domingo? Luego ... nadie tendria un verdadero dere 
cho a cargarle a Puerto Rico el insulto de un perihiico si hu- 
biera mano bastante vil para escribirlo. 

Colocada asi la cuestion (suponiendo la existencia del ata- 
que) el asunto quedarh reducido a los limites dc una c u e  
tion personal. Se podria acudir a la justicia en demanda de re- 
paracion, o pedirla individualmente el de mas caliente sangre 
entre los ofendidos al procaz insultauor. 
Pero todos esos puntos de mira son a nivel. Examinando 

la cuestion desde lo alto, todo dominicano debe convencer- 
sc de que su deber es quitar piedras del camino entre San- 
to Domingo y Puerto Rico, en vez de ponerlas. No hay que 
hablar de unidad, que csa es la Ultima y sdo constituye una 
formalidad publica. La verdadera unidad, que hay que fo- 
mentar a todo trance, es la unidad de afectos, de aprecio, 
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de familia etnica, de vecindario que esta llevando de la ma- 
no a Santo Domingo y a Pucrto Rico para que sc la estrcche 
fraternalmente. 
la nacionalidad importa poco en estos asuntos. Lo que hay 

que promover es la unidad la sc>lidaridad del comun hagx 
antillano que la Naturaleza preparo indistintamente, para t e  
dos los habitantes del Archipielago. 

I,tEtirs 
20 de noviembre de 1918. 





Los motores sociales 

La humanidad tiene el colmo de sus fue- en los extre- 
mos. Refluyen de ahi a todo el cuerpo colectivo y lo vitalizan 
y re- de energia, comunicandole, al mezclarse, todos los 
elementm necesarios desde los de mas ruda materialidad ha+ 
ta 10s de mas bella y excelsa poesia. 
El uno de ambos extremos es el obrero. Basto, encallecido, 

escaso de esteti- a vece con la intdectualidad rudimentaria, 
es, sin e m b q o ,  el pecho del d se nutre la humanidad. No 
importa la finura, la belleza, h ideaiidad de la cosa material que 
usa. El fue quien la origino. Cuando vistas de seda y ~ y a s  es 
parciendo en torno tuyo el perfume del A 9  deliciaso mma, 
dedica un pensamiento de ptitud al artista que dio la ultima 
forma a todo tu admirable lujo. Pen), enqpida, baja, baja, mas 
hasta el estrato inferior y ahi, en e extremo, encontraras al ver- 
dadero aumr de manto llevas encima. Ahi e n c o n 6  a quien 
planto la morena para que se alimentarm los gusanos que fibri- 
mron tu seda Ahi enconrmas al minero que m c o ,  sume* 
do en las tinieblas, el hierro con que hicieron las maquinas pa- 
ra preparar los objetos que adoras, el mb6n que las pone en 
mwimien to; que da los vistosa colores de anilina, con que tine- 
ron tus mtidos; que se transforma en ese rayo de luz cuajado 
que llamas bnUante y que a tantas locuras te ha incitado. 

Cuando comas; cuando bebas; cuando pasees; cuando 
duermas; cuando bailes; cuando tu corazon, abierto por la 



mas ddce de las heridas, d e m e  a torrentes la ernbnagado- 
ra sangre del amor, piensa siempre, con ternura agradecida, 
en quien esta en el fondo de todas esas cosas, en quien las 
ori@n6 para ti, en quien -del fondo de la tierra, del fondo 
del mar, de las cimas inconmensurables de la atmosfera- sa- 
co para ti cso de quc disfnitas y, despues de entregartelo a 
cambio de un jornal me7quin0, se fue a dwscansar, hambrien- 
to y andrajoso. 

(Has leido la o& latina en la cual cI autor canta a los bue 
yes y a ias abejas que trabajan *ellas y no para ellasm, sic vos 
non vobis? h e s  ahi ha pintado al obrero a quien debes amor 
y reconocimiento; a quien para ti trabaja, te da bienesmr y di- 
cha y se queda con toda la amargura de la tierrd Bendicelo y 
ayudalo! 

El costo extremo, el estrato superior de los hombres, es el 
intelectual, el que ha conquistado cl mundo para que tu lo 
habites y lo disfrutes. 

Cuando se cierran un momento locr ojos del cuerpo, y los 
del espiritu, cn una sola mirada, cxaminan toda la extension 
del mundo, el espiritu se abisma ante la contemplaci6n de la 
enorme tarea realizada por eI hombre. 
Material e intelecaialmente, mas intelecmalmente, porque 

el progreso no es maquina dura y sin m o d i f i ~ o n  de moda- 
lidades, sino idea fina, sutil, recia y flexible como hoja de a c e  
ro toledano, el hombre ha conquistado la tierra. Pero esa 
conquista no la ha realizado el m k u i o  que es mero instm- 
mento, sino el cerebro que es pila voltaica generadora de c f~-  
caces e n e m .  El hombre, aunque irnpondcrablemente =ni- 
doso, no tiene derecho a fomr ilusiones sobre sus musculos. 
Vino al mundo moralmente amorfo. Lofs sesos de los i n k -  
tu& p t h a s  fueron los fomuladorcs de todas ias ideas que 
como una divina argamasa, han unido entre si a los hombres, 
transforrnaado Ia mezquina union gregaria cn poderosa m 
ciedad. h idea de la justicia, la mas grande de las ideas, es in- 
vencion de bu verdaderos intclcctuales. Con ella se organiza- 
ron las fue- preparadas en embrion por la Naturaleza 1x1- 
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ra la conquista del mundo. Despues que la justicia, la honra- 
d c ~ ,  la propiedad, la instnicci&i, ct )hesionartin la humani- 
dad, empezo la Ciencia, la intekctualidad excelsa a conqub 
tar palmo a palmo el terreno, a sustiniir la ortiga con el trigo 
y el maiz, a cambiar cl hacha de piedra por la de acero, a 
transbordarse de la balsa aI buque, a domar al. caballo y luego 
al m p r  y mas tarde a la electricidad. 
La que ha hecho la intelectualidad por la conquista del 

mundo pam el hombre puede verse en eI pequenisimo reino 
de Belgica. Mientras ahi, en un territorio de menos perimc 
tro que la Republica 1)ominicana vivian cn el bienestar, a 
fucm dc laboriosa inwlecnialidad, cerca de siete miilones de 
scms humanos, en las regiones centmdricanas la misma can- 
tidad de personas necesitan, para mal vivir, una extension de 
terreno cincuenta veces mayor que el belp. 
la intelectualidad no ha echado todavia al mundo un se- 

gundo piso; pero ha hccho mucho mas, puesto que ha posi- 
bilitado el que donde antcs solo podia mal vivir un hombre 
vivan bien ahora cincuenta. Esa es la verdadera conquista de 
la tierra. 

Por eso tu, quien quiera que seas, cuando te encuentres sa- 
tisfecho de la vida, cuando disfrutes, cuando goccs, cuando, 
en una palabra, estes bien, bendice a Dios que hho los inte- 
lectuales para tu provecho, porque de: dlos tambikn se puede 
decir: sic vos nos u&. 
Ayudalos, quierelos, porque afin esa idea que revolotea de- 

bajo de tu c&wu, wsa idea de que te sientes orgulloso y satis 
fecho, que te encanta con sus brillantisimas alas, no es tuya. 
Al menos, no la generaste tu. Esa es una de las muchas que 
nacieron en la jaula abierta del intelectual, y quc en la m- 
bunda vida se pos6 bajo tu craneo, lo ilumino, lo him csplen- 
dido un momento y tc proporciono el placer de forjarte la ilu- 
sion de que tu muleiio m k u l o  es fccundo. 

Acuerdate siempre con amar y con respeto del obrero y de1 
intelectual, de la m'x y de la flor. El uno te nutre, el otro te 
muitiplica. Eres tronco y ramas. Esa savia quc por ti circula 



derramando vida, la originc5 la raiz y va a ser transformada en 
nuevas existencias por la flor. 

Acuerdate del obrero y del intelectual. Cuando gustes la 
miel recuerda con gratitud la abeja que la fabrico para ti. 

-m 
21 de noviembre de 1918. 



El cimiento social 

Cuando se intenta levantar un edificio grande, fuerte, bello, 
el primer cuidado del arquitecto es ponerle bgses solidas, cuya 
resistencia sobre para &tir e1 peso de la construccion. Las 
piedras mas duras, el material mas recio, colocado directamen- 
te sobre roa viva, han de constituir el cimiento del edincio. 
Si ese indispensable requisito cs descuidado, el edificio se 

desplomaria, se resquebrajaria y, cn mas o menos breve pla- 
zo, caera convertido en escombro. 

Pero cada ley natural es prodiga al traves de tadas las ramas 
de la Naturaleza, y esa ley de Fisica es tambien ley de s d o b  
gia. No es durable, en buenas condiciones, sin resquebrajadu- 
ras ni dernimbes, la miedad que no este constituida sobre ci- 
mientos fuertes y bien trabados, capaces de mantener eterna- 
mente el aplomo. 
Cuando las apas inferiores de la colectivirlad, que son 1m 

cimientas, estan mal, no ganan para cubrir el imperativo fisie 
logico, lo indispensable para el mantenimiento de la vida ma- 
terial, en resumen, cuando d d a i o  es i n f h r  al costo mini- 
mo de la vida, la sociedad podra crecer, desarrollarse vistosa- 
mente; pem ese desamo110 no seh solido, porque los cimien- 
tos no lo resisten. Sera a lo sumo, un crecimiento de telones 
pintada, de bastidores chillones cuya duraci6n es efimera. 

En toda sociedad numerosa hay un par ciento de ricos, de 
in tellgen tes, de personas de audacia y empuje, que son como 



el vistoso florecimiento social. A juzgar la sociedad por el as- 
pecto que ellas ofrecen, todo marcha bien en el mejor de los 
mundos posibles. Pero, si el obrero, si el pobre, si el muscuio 
de la ct~lectividad padece mas de lo noxmai, si un trabajo no 
le produce para el alimento, para cl vmtido, para el techo, to- 
& h gmnde- como planta sin tierra ni riego &ponibles, se 
marchitara y s e d  inevitab1emcnte. 
Toda la suciedad, desde el mas humildc hasta el m& en- 

hiesto de sus micrnbroer, es un solo organismo, del cual son 
organos los seres humanos. Lo que a uno ;afecta a todos inte 
resa Una una ers aparentemente poca cosa; pera si la una del 
dedo mueiio del pie izquierdo esta adolorida, toda la admi- 
rable miquina del cuerpo se inmoviliza, porque todo el oqa- 
nismo sufre igual a lo que sufre el pequeno organo. 
No creamos, pues, que scrvimoer nuestros intereses cuando, 

en nuestra e m p m  mhjamm d salario del o b m  hasta ha- 
cerlo inferior al limite minimo del costo de la vida, Parece 
que ganamos m& pero en realidad lo que hemos cealizado 
cs debiiitar e1 organismo, y esa debilidad no tarda en refluir 
sobre nosotras, porque destruimos todoer loei equilibrios del 
ambiente en que vivimos y, fdm de aplomo, el edificio no tar- 
dara en derrumbame. 

El altruismo es una kila mentirn El egoismo es la basc de 
la sociedad. Pero hay dos c h  de egoismo: sahraje egoismo 
destructivo que rompe, quita, destruye, en la esperanza de 
quedarse con algo; y el. egoismo constmctivo, por el cual trr 
dos nos empenamos en el progreso y en el bienestar general 
ya que de un aumento de l a  bienes de la colectividad tiene 
que multar, inevitablemente, el mejoramiento del individua. 

Tengamos siempre presente quc si lm cimientuer no son 
fuertes y bien tratados el ed&io se nos derrumbari encima. 
Seamos egoistas comtructivm. Por egoismo hagamos que el 
obrero gane para el costa de la vida. 

Lista~ Dicwia, 
6 de diciembre de 1918. 



Defectos dominicanos 

Uno de los mayores defectos de la psico1~'a colectiva dw 
&cana es el imputsivismo sin fundamento. 

Preciominan en cl pueblo los apasionamientos puedes, y 
prevalece una indiferencia espantosa por los asuntos basten- 
dentales. 
Es pueblo que & la vida por lo que no Ie importa, por lo 

que no le interesa y se queda impavido ante asuntm que me- 
recen capital atencion y csfuczms extraordinarios. 
No se necesita, para probarlo, aducir casos concreta. Estan 

en cl ambiente con la abundancia billonesca de los microbios. 
Desde el Descubrimiento a a& ha habido individuos, sim- 

plemente individuos consagrados a emprcsas trascendenta- 
les. h demis, el pueblo en masa, ha corrido siempre como 
comparsa detras de Arlequh, rivalilando con el y aun tratan- 
do & excederlo. 
Ia vida (parece que dice el pueblo) no w una opera, sino 

una imzuela del genero chico. 

EI origcn de eso parece serio la carencia de educacion. In* 
trucci6n siempre la ha habido, mas o menos desarrollada. Pe- 
ro ha atado la eduacion que nos capacite para crear el ideal 
trascendente y honrado. Confundirnos, como &.o el gtan 



pmta fcaacefi, las estdlas f igentcs  con la huella que dejan 
en el lodad l a  gansos que lo atranesan. 
Y es natural. Como la huella llena de agua y refractando fa 

luz del sol O de la luna, esta mas cerca, la preferimos a la es- 
trella. Eso parece practico. Pero es de pktica cstupid= 

Como las lineas angulares que cansem el equilibrio en 
una posicicin diagonal si se apoyan mutuamente en el drti- 
ce, los anotados defectos se fortalecen reciprocamente con 
el de no prestarles atencib a ias CMUS y fijarse unicamente 
en los 
Cae una gotera en la asa y moja el piso. En semejante a- 

so no atendemos a la causa, que - un agujero o una rendija 
en d techo, que hay que tapar, sino a co- el efecto. En 
vez de remendar el techo y salu permanentemente de eso, 
ponemos una taza, una paiangana, cualquier cosa, a recibir la 
gotera. Naturalmente en cada lluvia hay que repetir la o p a -  
uon, porque no se suprimio la causa, sino que nm limitamos 
a corregir el defecto. 

Hay algo muy poca cota, una simple dlula cerebral torcida 
o degenerada en no9otms por el mal uso que venimos hacien- 
do de ella desde hace siglos. Pero ese algo, esa pom uwa es 
fundamental y mientras no sea endermado conmimtemen- 
te andaremos al garete como un barco sin tim6n. 
En el hogar, en la escuela, en tadas partts reaccionemos 

contra esa celda torcida, pan quc solo pstcmm e n q k  en 
los asuntm que b merecen para que nos acoeitumbremos a 
modificar carw en vez & corregir efectos. 

I,tstmln m 
14 de diciembre de 1918. 



El problema d 

El problema de la rqpmeracion de n u e m  conciudada- 
nos camptsina es un iriangulo, con sus tm lada clararnen- 
te visibles. 

Escm tres iada, de igual dimension cada uno, son Instruc- 
cion, Ad6n Cmpera&iw y hninos. 
Por mis que querama simplificarla, la vida no es una m- 

nifestacion sencilia, sino la mk compleja de cuantas ocurren 
en el mundo. Todo lo que hay en la Tierra qmm aigo & si 
mismo al proceso de la vida. 

Dividiendola tan solo a granda rasgos se puede admitir 
que d o s  los factnm vitales son biol&gicos o economica. La 
vida M organizada por los elementos biologicos, y las materias 
concurrmites a sosten&, que son economims. 

La moral, la intelectualidad, la dinhica, todo proceso de 
una de esas dm divisiones, o de ambas conjuntamente. 
Ya se ha echado la base del triangulo con la difusi6n de la 

ensenanza en los campos por medio de la F s d  
7ia. Son cerca de seiscientas las acucias de ew categoria que 
funcionan en los campos de h Republica y como iniciacion 
eso es bastante, p u s  esta en capacidad de suministrar instruc- 
cion primaria y agnCcola a la mitad de h poblacion de edad es 
c o k  que hay cn el pais. 



Pero eso, con ser mucho no es mas que un lado, y deja d e  
cubiertos los otros dos del triangulo. 
No hay verdadero pmpem uniiated, porque el progreso 

es toda la suma de circunstancias favorables a la civilizacion, 
actuando simarlb&- 

Para que el pmgrcso mental, que es el florecimiento de la 
perfecci6n biologica, se sostenga, es p n x h ,  es indispensable 
que este apoyado en el 16gico desarrollo economico que ha 
de catear las exigencias de la vida cp0piritua.i. 

Por eso, para cerrar el trihpdo en que esta encerrado el 
problema 4, w n e c d o  promover, en todo el @S, la 
cmaciondebm@mtivascigrioolasdeprod~yL~y 
construir caminos vecinales que conecten todas las secciones 
con ias carreteras o con los d o s  antiguos. 
La Escuela Rudimentaria, si continua actuando a is lab  

mente, elevara el nivel medio de nuestros campesinos, for- 
mando agricuitores competentes aptos para comprender y 
practicar la vida civilizada: pero esta vida seria para ellos una 
carga muy pesada si las cooperativas no pusieram al labrador 
pobre en condici6n de usar maquinas demasiado costosas 
para sus escasos haberes, procurarse sementales de 
mejordas y obtener los cr&ditos necesarios para el ensan- 
che de sus cultivos, 
Asociados cmperativamente los m q x s h o s ,  todavia falta- 

ria proveer el temer lado del triangulo: el urio#oui VbCiPPaL 
Nuestras tierras mas fedes y mas baratas es& sitas en el in- 
terior de la Republica y, por falta de caminos, repsuitan mas 
m, mas lejanas de nosotros mismos que las tierras del Ja- 
pon o de la Oceania 

El resultado es que en elias no hay una d a  f i n a  considera 
ble y la pobiacion a muy raia, porque tDdo el m u d o  prediem 
atablecerse cerca de la awa y de las ciudades mas pobladas. 

Mientras la cosecha haya de ser transpomda en burros a lo 
largo de ve& phrorientas en la seca y empntanadas en la 
estacion liuviosa, el campcino no sembma sino lo que el y 
su Earnilia puedan comer. Cualquier exceso de ahi seria pura 
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pikdida, sin mercado seguro, pues genemimente la cosecha 
de frutos hpidamente putrescibles, se recoge en la epoca & 
lluvias, cuando l a  caminw son mas para ser navegados que 
para andar sobre ellos. 
Escn construido un lado: el de la Mas adelante tra- 

carwnos & exponer c6mo con l a  recusa actuales de los cam- 
pesii10is se puede erigir los o m  dos ladoei: el de las ooopercsrSvas 
& p P o d u t d n y  &&yelde los u w f f s p a o s ~  

Casi simultaneamente hay que a- la creacion de las S* 
* ~ y l o s ~ Z l B C i k  

Las Wperativas se organizarian con todos los propietarios 
rurales de cada comun, y todas las asociaciones comunaies de 
una provincia &leWan vedes a una directiva provincial. 
quc gobem'a el totai de las agrupaciones comunales. 
Con las contribuciones mensuales de los socios se com- 

prarian maquinas ap'colas, sementales y semillas para el 
uso de todos los miembros. Algunos cultivos como el cafe, el 
arroz, el trigo, el algodon, necesitan, para poder competir 
con sus similares extranjeros, el empleo de maquinarias muy 
caras para @cultores pobres. En cuanto a semendes, un 
toro Durham puede dar hijos que pesen, a la edad de un 
ano, 75 m b a s  y un toro HoIstcin-Ensicrw, cuando las hijas 
sean ya tms cuartos de sangre mejorada rinden hasta cin- 
cuenta botellas de leche al dia. No hay peligro de que el cli- 
ma les mate. Basta vacunados contra la fiebre tejana y hacer- 
les vivir higienicamen te. 

La Cooperativa puede ser tambien de servicios mutum, 
pcrfixcionando el pmedimientn de juntas que practican los 
labradora pobres en el Cibao. El dueno de un predio que d e  
rsee cultivado invita a convite o junta a sus vecinos, provee la 
comida y la bebida, y todos van a trabajade ese dia y le hacen 
la tumba o h siembra. Con un mto de wcos msus. loma un 



trabajo por valor dc &cuenta o mas, y queda a la r e d p m  
para cuando 1- d n m  lo necesiten a el. 
La Sociedad Clooperativa & gerYiciuei mutuos senalaria cl 

numero & dias de trabajo gratuito que d e h  pmtar al ano 
l a  &m, teniendo derecho de exigir ipai numero a su pro- 
d o .  Veinte dias, por ejemplo. 
la &edad limaria un mghtru en el cual anotaria los dias 

prestada y 1- dias recibid- por cada uno, hasta quedar des+ 
cargado al rendir el vi-0 dia & labor. 
la coopcratbd de produccion y & credito d - a  l a  te 

rrwospmpi~&cada~ioyconesofstcm~~podria 
fundar un & a e El pcooedinaicnto se& hi- 
po-, como garantia de las acciones vendidasy los terrenos 
por la mitad del valor de la evaluaci6a. Y cada socio de ia c m  
perativa @ria disponer en el Banco de un credito al dos por 
ciento anual igual en volumen al monto & su hipoteca. 

Ni siquiera seria necesario que se fundara un banco espe 
cid, pues probablemente 1- existenters prestarian mpdda- 
dos en la solida garantia & las tierras. 
FA riesgo seria muy pocoy pueg con la direcciiin tecnica que 

sumhhimn a cualquier agridtnr quc la solicite los instructo- 
res de Agricultura, h p a r e c e  el ~~ de que el pmmiaio 
no sepa cultivar sus ticmas y pierda la -ha. 
Dc todas ~merafs, Ia c o o p t i m  de credito y produccion 

a una necesidad vital de nuestros mp, porque sin aie 
mcnto, o siquiera rnmibaci60, clel q i t d  no cs p i b l e  un 
apmciable mxhiento en el -bajo. Y conviene, p que no 
daaientar las actMdades urbanas, aumentar l a  alicienies de 
hcmydeEncilidadeenlasactividadesruraies.Cllaras, de* 
todad sugerente, estan las ventajas & las inversiones agrico- 
las, pro hay que reaccionar vigomamente contra el peso de 
la tradiciOn de errores, que hizo de loa Wjos campes"t#fi 
mcdim de morirse mas despacio en vez de ser como son, me 
di- de alamar rapidarnentc Ia pmqeridad. 
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La comtruccion de d o 5  vecinales como circulw concen- 
tris que pascn al traves de las d o n e s  y enmnquen con las 
mtem, es obra mas MI y hacedera que las coope~atiw. 
Jh cada seccion sc &be organizar la kitdad & Caoffnco, a 

la cual pertenezcan todos los adultos del lugar. &da rniem- 
bro se comprome~rk a trabgjar cinco dias, por una sola vez 
gratuitamente, en la coristrucuon del camino, o pagar el pre- 
cio de cinco j o d a  

Organizada la sociedad, esta sc dirigiria al Ayuntamiento 
proponiendole suministrar mil j o d c s  pm los trabajos del 
-o vecinal siempre que el Ayuntamiento suministre, al 
ingeniem quc m e  el camino, d capa- que dirija d traba- 
jo y loa jnstnunentos que sean ncccsarios. 
De esta mancm, en poca meses cada Secciiin podria cons 

imir un mmino W~cabIe por d o n e s ,  y la agricultura al- 
anzana un wclo cxtmordinario, ya que todo lo que se sem- 
b m  porln'a ser rapi&mente trasladado a lou mercados. 

Sin &OS, ni la e n d a ,  ni h cooperativa tendrian toda la 
efmcia que reahentc pueden desarrollar. La ~ a l a  ensena 
al ampcsino a ser buen labrador y la cooperativa le habilitaria 
para costear el cultivo. Pero recogida la cosecha, &a se perde 

m ria si no hay caminos para merla a una ciudad o a un punto. 
SoIo tra Iadm del problema rural: Escuelas, que ya tene 

mos cooperativas que hay que organirar y caminos vleQaales 
faciles de construir, pero que e v i a  no estan empezados. 
la poblaaon mmpesina podria continuar en su actual la- 

mentable esarlo cspcrando pcientcmcnte que los munici- 
pios x encontraran cn condiciriri & resolverle esos proble- 
mas. Pcro como no a negocio esperar por un lapso indefini- 
do, lo que conviene es que la mima poblaci6n campesina 
empiece con los recutsos quc ahora tiene y muehra favora- 
blemente su problema Catearlo ahora es m& barato que e 
perar que cuando Dio5 quiera sc lo costeen. 





La bancarrota de Nietzsche 

Lapracth, que ese1 h l  de todaslasideay de todaslas 
acciones, ha declarado en bancarrota el feroz individualismo 
de Nietzschc; y ha convertido el super-hombre en un objeto 
de ludibrio y earmmio de la humanidad. 
La patria de Metache habia realizado esta iacongmencia: 

el pueblo, para quien escribid Nietzsche se convirtio en exal- 
tado sachbta, y el Estado, contra quien predimba el flosofo, 
apIic6 a la Nacion todas las doctrinas individualistas del des 
Mmado pensador, convirtiendose, o aspirando a convertirse, 
en super4611 fundada sobre individuos mialistas. 
Pero las leyes naturales son inmutables, y las que son base 

de la sociedad no pueden ser cambiadas. 
El amor, la caridad, la protecci6n a los debiles, son eternas. 

Sin ellas no hay sociedad, y el hombre no puede vivir aislado. 
EI super-hombre, que no creia mas que en la fortaleza y 

destrufa a los debiles, no padia ser mas que uno, porque las 
condiciones con que lo describio Nietzsche no admiten 
plural. No puede haher mas de un solo super-hombre, por- 
que la superioridad solo puede prevalecer mientras no ha- 
ya rivales. Por b mismo, el super-hombre habia de quedar 
ingrimo, sin semejante alguno en la superncie de la tierra; 
y, es natural, el dia que se quedara 610 le restaban muy 
contados dias de vida, ya que el hombre no puede existir 
mas aue en sociedad. 



Pero los hechas han venido a probar mas elocucntemente 
que una biblioteca, que el individualismo csta en banmmta, 
porque es un aburdo. Algo hay de chifladura en el sabio que 
preconiza un sistema d o  a la crristencia social M hombre. 
La Naturalcm hizo a este de tal manera que jamas se podria 

prescindir de ka combinacion y la coexistencia & las d a  en- 
tidades. El individuo no puede vivir s i n  la cooperacion social, 
ni la &edad existir s in l a  individwv que la forman. Son, 
pues, c t e m  y dc indesmuctiblt: relieve, ias dos personalida- 
des: la individual y la d colectiva. 

XA) m es que tardaxa cuito la bancarrota de Nie-e. 



Acabando con los clientes 

En un pueblecito de la Republica habia un licoxista, de m& 
t u d ~  abeiofutamente d e s .  Pmparaha bebidas fuertes. Su 
mn tenia pimienta, aji y muchrw acidos, a fin de que con 22 
gr. Beaume asara la garganta como almhol de 40 gr. 
Ei negocio marcho bien dumite  lo^ primenw tm anos; p e  

n, trarificunido ese lapso comenzo a decaer visiblemente. Ca- 
da dta era menor la venta, hasm quc no expcndk xnas de tres 
o cuatro uagos a parraaderrw incipientes, quc saqueaban a la 
hora de h siata los bolsillos dc sus mayores. 

El licorista trinaba & ira al ver la niiria de su negocio. 
4.ompadn: -le decia a su vecino Don Casim*. FJ munda 

se pierde. Ya no hay hombres. <Creera usted que no he ven- 
dido hoy mas que ira copas? Lrw que llevan pantalones ahe  
rd, bien podnan vestir fafdas. 
-No es eso, compadre, +eplic6 Don G&nc+, sino que us- 

ted ha limpiado de kbedom el pucblo. 
-@mo, limpiado? soy yo quien los entretiene? 
--, e m  mmjurjes que usted le agrega al ron han 

matado a tudw los alcoholizado8. Ya no queda uno. El vale 
Juan, ei compadre Pedro, el fesito Pancho, todm loa que be 
bian, han muerto envenenados por el mn que usted les vendia. 

compadre?.,. 
-Usted. Si usted l a  hubiera vendido bebidas sanas, ahora 

tendria su d e t i n  Ileno & gente consumidora. Pero usted los 



mato. No puede quejarse de su actual ruina. Vaya ahora a ven- 
der bebida al cementerio, que ahi e s t h  todos sus marchantes. 

Como la dcl licorista que mat6 a sus clientes es la cuestion 
del hajo salario de la Republica Lhminicana. 

Pagar los bajos, insuficientes salarirw que reciben hoy los 
jornaleros, es matar a los clientes del negocio, porque de la 
hase del jornalero es que nacen y \m ramificandose hasta la5 
mk altas esferas los negocios. 

Cuando el jornalcm gana escasamente para la comida, y no 
le alcanza para comprar ropa, muebles y las demas necesida- 
des de la vida, el comerciante boswm detras del mostrador, 
esperando infructuosamente compradores, porqiac la masa 
del pueblo, los pobres, no gamm nada. 

Porque no vende, no hace pedidos a las industriales, estos 
no emplean en el trabajo a los artesanos, y toda ia sociedad se 
resiente de atonia, de inercia, en una estatica improductividad. 

Pero eso es el principio. Ias  ctwas se empeoran, porque la 
d m i 6 n  de la vida dcljcirnaicm se acorta, la sucesion de el m- 
ce degenerada; sin que sea posible la regeneracih por una 
buena higiene y una perfecta educacion. Ia sociedad, cl dia en 
que los degenerados sean mayoria absoluta, tcnd15 que ser, sin 
que nadie pueda evitarlo, constitucionalmente desordenada; y 
no habra riqueza ni bienestar ni nada apetecible asc@o. 

Aparece, como acaba de ocurrir ahora, una cpidemia. Y el 
gremio de jornaleros, carente de todos los medios de defcnsa 
contra el contagio, sucumbe ai por mayor. El resultado innie- 
diato es la mina de las industrias, la crisis dc las comodidades 
domesticas, el trastorno de toda la organimcicin social. 

Si los salarios de ltis jornaleros no fueran tan bajos, no esta- 
riamos hoy todos lamentando haber matado nuestros clientes. 

1,istin Diario, 
Y4 de enero de 1919. 



h economia moderna 

1.os productores de todos los paises invocan siempre la ne- 
cesidad del pro~cciaiiisnio, f i ~ q u e  porque solo W fomenta la 
riqueza del pais. 

;Hay que proteger -diceri- si queremos salvacion! Y, efecti- 
vamente, el Estado debe protqp,  pero a ese deber de protcc- 
cion tiene derecho, en primer termino, el mas debil, econo- 
micamente considerado. El proteccionismo, corno lo han en- 
tendido o han querido hacer entender10 aqui, era entregar el 
rebano dc consumidores a un lobo productor para que 10 
diezmara. Lk articulo cualquiera podia ser adquirido dcl ex- 
terior a cinco ccntavos la unidad. Pues se aparecia un empre 
sario criollo o dc. cxtrangis y lograba que en un contrato le ga- 
ranti~ardn a 61 franquicias de todo #nero para su pmduc- 
c i h ,  y derechos prohibitivos sobre el articulo similar impor- 
tado, de manera que el infeliz consumidor que antes se surtia 
con un gasto de cinco centavos, tenia ahora quc erogar de 
quince a veinte para obtener id misma cantidad. 

A csa explotacion csquilmadora la llamaban protecd6-n a la 
industrs'r nacional, y tenian el irnpudeiite descaro de asegurar 
que asi, sacrificando id iiicontable numen) de consumidores, 
se creaba riqueza dominicana. Es verdad que un individuo, el 
empresario, dquiria Rqiiems; pero d pueblo entero se arrui- 
naba. Creian los economistas de pacotilla quc cien pesos en 
poder de un solo individuo c m  riqucxa mayor, y preferible, 



que mil pcsos -das entre la multitud de c~~umidores. 
La funci6n de l a  pseudcmtadistas era propender ai ac- 
lamiento del dinero, como si su libre y frecuente circulacion 
fuera perniciosa. 

Pcro una & las conquistas eternas del pavorcm confiicto 
mundial, conquista que por si S& compensa los mala h m  
rnzs<m de esa catastrofe, es la mmccion del exager~do protec- 
cionismo con la fijarndn, por el Poder publico, del maximo de 
precio de los objetos de consumo. 

La destmcci6n de la autocracia conllevaba la desmccion 
de practicas mercantiles que: basaban d aumento de ganancia 
en las catastrofes colectivas y en la impotencia del pueblo pa- 
ra abastecerse suficientemente. 
Es verdad que sera cwrna la ley economica dc quc ofer- 

ta abarata los precios y la demanda 1- C~C~CCCC'', lo mismo la 
de que, cn virtud de la libertad comercial, cada uno csta ca- 
pacitado para vender y comprar a cualquier precio. Pero cs 
una interptaciiin falna, y a veces criminosa, la que se ciaba a 
la &ktad & arainmo. I u  ante todo, es equidad, y si en 
tiempos namdes hay equidad, solo relativa equidad, entre el 
acaudalado productor y el hambreado consumidor, en cir- 
cunstancias anormaics a a  relativa cquidad desaparece por 
completo, pues si el productor o cl vendedor pueden crear 
factorea de alza de prccios, los infelices consumidores can* 
cen cn abluto de medios para crear fhctores de abamm 
miento, alejhdose asi a centenares, a millares de lci16mett-m 
de dislancia de: su alcance los artidos que necesitan consu- 
mir p a a  el entretenimiento de la vida. 

Ahi no hay equidad, y al Estado le componde la funcion 
s d a i  dc establecerla, de intervenir psira igualar las fue- de 
los dos continentes, a fm de que su lucha sea lo mmos dispa- 
rcja posible. Si un I&n y un asno combatieran, seria un sar- 
casmo aimhai invocar la libertad de lucha para dejar que la 
fiera, dique combatiendo, gacrir~cara al paciente cuadrupe 
do inenne ante su adversario. Por razones de orden publico 
debe el Estado intcmner su miente b m o  rwra ouc d k 
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dic+d consumidor no sea una colectividad dc personas en 
modesto bienestar que otra donde hubiera una docena de 
millonarios y un pueblo entero degenerado por el hambrc y 
otras privaciones. 
La fijacion de miiximum de precios no es, por otra parte, 

nociva al productor. No es una fijacih caprichosa o injusta la 
que se hace. Se cdcula cl costo y un margen dc ganancia, la 
suma de ambas cantidades forman el malllmum a que eie pue 
de vender. A tal punto es eso verdad que hemos visto aqui 
mismo vender m i o s  controldos a prccio m& baja que el 
mixhurn quc lc habian fijado. Hay, dcntro de la fijacion, es- 
pacio para que funcione bien la ley de la oferta y la demanda. 

Aigunos han creido que la fijacion de maximum de precios 
m i d  al finalkm Ia guerra. Pero eso es un error f u n b  
mental. La defensa del consumidor no fue un arbiirio belic* 
so, sino una verdad cientifica descubierta en e1 trammm de 
la lucha La prueba a que fue sometida d e m w m  que esa ver- 
dad sigue siendolo en la cm pacifica y, por tanto debe perciu- 
rar, debe ser eterna o, par la menm, conservarsc hasta que aea 
descubierta otra verdad dc m& provecho a todos los hombres. 
No es el acuartelamiento de h riqueza, sino su libre c.irni- 

Iacion lo que la humanidad necesita. 

Lrsh'n amiQ 
29 de enero de 1919. 





31I litigante temerario 

No puede haber verdadera justicia, aunque haya estricto 
cumplimiento de la ley, en el pais donde le sea posible al liti- 
gante temerario demorar la apiicacion & la razon cuita tiem- 
po que sus contrincantes & menori recursos sucumban por 
agotamiento de las fue- que exige ia lucha. 
La ley, en el generoso empeno de no dejar perdida d 6 n  

alguna para que se haga hrz m los asuntos litipi~sos, abre 
das ias puertas a la investigacion, a h probanza, a la determi- 
nacion minuciosa de todos los problemas m m  o simple 
mente nebulm que plantea la mala fe. Pero, por esa misma 
puerta se cuela, con arrogancia de caballero, la intencion 
maula del litigante temerario. Se establece asi una aparente 
equidad entre el victimario y la victima Pero m equidad no 
10 es, sino que resulta uno de tantos principios verdaderos 
aplicados falsamente, cs decir, apliaios fuera del a s o  al cual 
comesponden. En una lucha hay equidad si ella se verina en- 
tre &M contendientes iguales, entre dos fuenas equilibradas 
entre si. Pero no hay tal equidad si se trata de la invasion ar- 
mada de Wigica por ia pmsianizada Alemania. El mundo es- 
taba en una alternatim presenciaba impavido el abuso, o in- 
tervenia, estableciendo asf un conm el agresor. Y el 
mundo, que tiene interes en que sucumba el litigante teme- 
rario, opto por intervenir en la contienda pam que h presun- 
ta victima no sucumbiera. 



Asi cs en lajusticia civil. Hasta ahora un litigante temerario, 
si tiene mas recurso que su victima, la abnuna a incidcntcs, a 
excepciones, a aplaciones, a recursos en d 6 n ,  a cuzintozi 
mreamientos de la ley son potibles hasta que la victima ex- 
tenuada, arruulada, capitula c m  el temerario, enimgandole 
toda lm derechos que a aquella corraponden. 
La sociedad no tiene &echo a esa criminosa indiferencia. 

Im hombres se constituyen en &edad precisamente para 
garantizarse abduta equidad, soberana justicia m ' p n  
Todos los poderes indnr idd~  se suman y si: convierten en d 
gran poder del P~tado, para i n t e d r  a favor de quien tmga 
razon, no pana pxenenciar, impasible, el sacrificio del m i s  de- 
bil por el mis fuerte. 
De ahi la necesidad imprima de estabkcer sanciones con 

tm el litigante temerario, a fm de desarraigar esa plaga advcr- 
sa a la existencia de la verdadera justi~ia. Muchos alegaran 
que hasta ahora no han &tido mas sanlioncs y que, por lo 
tanto, no hay razhn para edltablccerlan. Ea aqpmento pare& 
do al de quien sostuviei-d que, pua en mas de un miiian de 
aihs S& volaron ias aves y uno que o m  mamifcm, no se de- 
be permitir que vuelen los atrroplanos ni loei globoer dirigibl~. 
La &edad no d o  tiene d d e h ~  imperatiw) de defender 

al individuo que tiene la razon, sobre todo si es mis debil que 
su advcmxio, sino que csta obligado tambien a s h p d a r  
los intcrescs colectiwier; y es atencatoria a esos intereses la pa- 
dhciOn que en la produccion determinan a wces las litis te- 
mcrarias, pus ci vlerdadem propietario queda hposibiliculo 
para el fomento, y cl detentador no sc atreve a arriesgado 
do donde, a pesar de sus censurabla asabcias, hay posibilidad 
de perder h pmpicdad codiciada 
La sanci6n penai contra los litigantes temerarios es una re- 

forma que * la moralidad de los nue\los tiempcw. 



La mawd de los precias 

Ea el mundo nadie es S I I ~ O  exdusivo, La soberania c e  
m p n d e  de hecho y comienza a serlo de derecho, a la hu- 
manidad. 

Todo caiculo, toda prevision que se haga estudiando los 
hecha y la opinion de un solo p's, o de un pequena gni- 
po de paises, resulta deficiente, porque no han entrado en 
la operacion mentid todos los factores fundamentales que la 
determinan. 
En materia de precios de m'dc~ de necesichi primaria, 

la gran miria del publico dominicano esta en error pesi- 
mista porque, sea multado de haraganeria mental que i m p  
sibilita para laboriddad del pensamiento, sea por la dencien- 
te creencia en una estatia que induce a suponer que lo que 
acontecio y esta aconteciendo ha de continuar eternamente, 
el ptiblico considera que los precios pmliihitivm que ahora ri- 
gen, jamas tendran mdficacirin fawmtde. 

Y ao no es mas que la desorientacion que prevalece entre 
nuesm paisanos, desde los iiabirw ha- los ignorantes, a cau- 
sa del aidamiento en que hemos vivido dui-ante mas dc cua- 
tmcen- 
Un experto del merado de New York pubiico quc *cl se 

gundo domingo del mes de febrero una comida costaba en 



New York un peso menos que igual comida el domingo ante 
rior". E1 J m d  of C o m m e  publico el 14 de mero que "la r e  
baja cn precios de algodon era la mayor que habia ocurrido 
en cl mundo desde Ia guem de secesion de 1863". Segun las 
cotizaciones cn todos los Estados Unidos, el maiz, el centeno, 
la avena, habian bajado de c u a n  a diez centavos en bwhel. 
El puerco salado redujo un pcw en cada barril; los bue\lus 
quince centavos en docena, en cuatro dias; la mantequilla, 
diez centaws en cada libra, en una semana. El Wwkd de New 
York, asegura que "esas fuertes hjas son parte dc la tenden- 
cia general que prevalece en caqi todos los mercados de reba- 
jar el precio de todas las necesidades dc la vida*. 

Todavk no han transcendido al mercado interior domini- 
cano esas bajas porque corno dice T h  E m i n g  W d ,  refi- 
riendose a los altos precios de los detallistas: 'Que avance 
dos centavos el precio al por mayor, y aun antes de que sc 
haga publico, el precio de detalle a~m7air;i diez centavos. 
Que rcbaje diez centavos el precio al por mayor y al mcs se 
ra cuando quizas, cl detallista rebaje a reganadientes un 
centavo en sus precios". 

In razon de eso es que toda la cxistcncia que tiene el deta- 
m llista la compro a altos precia, y necesita wnderla en relacion 
4 al casto, porque si no, se amuha Cuando el arro'~ que tiene lo 

ha comprado a diez pesos el quintal, ni 1Xm lo hace canvenir 
en que debe vender la libra a ocho centavos. Porque el detallis- 
ta, en razon de la escasez de su capital no acepta otra fluctua 
cion que la creciente. 1a de bajarlo primero se arruina dejan- 
do podrir su mercancia que venderla a menas de lo que costo. 
Ia m 6 n  que hay para la inevitable baja de los precios, aun- 

que ella perjudique algo a quienes beneficia volurninosamcn- 
te el alza durante la guerra, es esta: "[a pduccion esta crc- 
ciendo asombrosamente en los F~tados Unidos. Los altos prc- 
cios alentaron a un exccso dc praduccion. Hay una enorme 
cosecha de trigo y de maiz. Por esa d n  las vacas y las galli- 
nas seran bien alimentadas y produciran mis que dc ordina- 
rio. Hay ahora en el pais un bdor de $575 millones en reses 
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bovinas mas que en el ano 1918. En todos los Estados ha au- 
mentado tambien enormemente la existencia de gallinas. I a  
cantidades dc alimentos son tan crecidas que no se sabe que 
se hara con ellas. Schwab (d jefe de la junta de Construccb 
nes Naval) ha anunciado que el comercio de exportacion d e  
jara muy pocas ganancias. Ya Inglaterra ha cancelado sus con- 
tratos de carnes. Y el gobierno de los Estados Unidos, que era 
el mas voluminoso comprador de todo genero de provisiones, 
se ha retirado ya de la competencia. 
"El ano 1918 el gobierno americano compro el 40% de ia 

mantequilla pam los soldados, y proporcional cantidad de 
otros alimentos. Imagincsc el efecto que tendria la rctirada de 
csos factores. Im precios tienen que bajar inevitablemente". 

El Naus, de Detroit, dice: 

En cuanto a telas, se- constata el comienzo en la re- 
duccion de precios. Un diario de .San Iiouis dice: "La reduc- 
cion en los precios de tehs ha comenzado. Tanto las de lana 
como las dc algodon han bajado y se espera una notable r e  
duccion en la estacion pdxima, y todavia mayor para la pri- 
mavera y el verano de 1920". 
Con todo el consumidor no dchc hacerse ilusiones mas alla 

de lo razonable. In baja no puede alcanrx de repente p m  
porciones muy considerables. Se ira realizando paulatina- 
mente, en la medida cn que se reduzca el costo de p d u c -  
cion, dentro de las inevitables condiciones que senalo el Iis-  
tia Di& en sus recientes editoriales. Ademas, en los Estados 
Unidos hay mucho capital, propiedad de los productores, lo 
cual los habilitara para defenderse de las bajas excesivas, con- 
tribuyendo a hacer & eficaz esa defensa la escasez de p m  



duccion y de existencias que prevalece en casi todos loa otros 
~~i'ses civilizados. 

Pem no queda duda alguna de que d descenso de precios 
se ha iniciado y que no hay en la tierra poder alguno capaz de 
detenerlo. 151 desiizamiento hacia abajo continuara hasta que, 
dentro de un ano, o algo mas se encuentre un nivel inferior 
al de los precios de 1914. 

Contra esa fue= malerial avasailadora que lucha por la ba- 
ja de los precios hay otras fuerzas que combaten por mante 
ner un al;ca inaccesible. 

Los fletes de embarcaciones han b~jado algo; pero como 
hay verdadera escasez de buques todavia se mantienen mas al- 
tos que en el primer semestre de 1914. Eso es una pequena 
remora para el regreso a los precios ante bdlum, remora que, 
a toda prisa, estan destruyendo los astilleros de todo el mun- 
do, y contribuyendo tambien a ello la entrega de la escuadra 
mercante alemana. 

El otro obstikulo, el unico poderoso y temible es el de los 
2 precios de guerra de los alimentos fijados por el gobierno de 

los Estados Unidos p m  fomentar la produccion de frutos y 
animales comestibles a fin de que ias cmchas correspondie 
ran a las formidables exigencias del conflicto. ]La guerra ter- 
min6 inesperadamente; pera el gobierno tiene que cumplir 
sus compromisos con los sembradores y criadores y, hasta 
ahora, mantiene en la paz 1- mismos precios altos que fijo 
durante la guerra. 

Tke S m ,  de Nuwa York, refiriendose al caso, expresa lo si- 
guiente: 
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Ese estado de cosas tiene inquietos a 10s consumid~res y hay 
un gran movimiento de opinibn, que se desahoga en toda la 
prensa del pais, sugiriendo medios para comgir el defecto. 

C ~ m o  mios creen que el gobierno debe sostener el cum- 
plimiento de la oferta hecha a los agricultores y criadores, 
que fue aceptada por &os, la mayoria de la prensa insinua 
que el gobierno compre toda esta cosecha a precios de gue- 
m y la m n &  a precios corrientes. Parece que eso es lo que 
se hara. El gobierno cargara a gastos de guerra lo que pierda 
en la opraci6n. 

Las circunstancias concurren a hacer presion a favar de esa 
solucion. Im Fstados Unidos exportaban cinco millones de 
toneladas de provisiones antes de la guerra. Hoy tienen listas 
para el comcrcio extenor quince milloncs de toneladas, que 
sobran despub de cubiertas Ias necesidades del pais. 



Muchos mercados productom de alimentos, que estaban 
cerrados por ata de transportes, se han abierto ya y comien- 
zan a proveer a Europa: cnvian ya alimentos Asia, Auica, Cn- 
nada, Australia y la Ameria del Sur. En esos mercados, como 
los respectim gobiernos no se han comprometido a pagar al- 
tos precios, ias cotizaciones son corrientes. Mientras el precio 
del bushe1 de trigo es en los Estados Unidm de $2.26, en la 
Argentina, en el Chnada y en Australia ha bajado ya a $1.48 
3/4. El maiz, que esta en Chicago a $1.36 1/2, en Buenos Ai- 
res solo vale 57 3/4 centavos. La avena, a 68 1/4 centavos en 
Chimgo solo cuefsta en otniei paises productores 37 centavos. 
Y la iiliima cosecha de trigo ha ascendido en los Estados Uni- 
dos de Ame- a la formidable cifm, sin p d e n t e s  en d 
mundo, de 1,100,000,000 de busheis. 

El gobierno &cano, en vista de que el pueblo desea 
consumir h t o  y que es necesario competir con la produc- 
cion mundial a un precio siquiera igual al de los rivales ha 
preparado un proyecto de ley apropiando $1,250,000,000 pa- 
ra comprar a precio de guerra tada fa cosecha de trigo del 
pah y revenderla a precios de paz. -do h perdida a ga+ 
m de guerra. 
No sera, pues, inmediata la baja; pero dentro de pcm me 

ses consumiremos en Santo Domingo a precios de paz, por- 
que el unico robusto impedimento que hay para ello va a ser 
removido por el gobierno de los Estados Unidos de America 

Todos lm da- que anteceden son onciales de los Estados 
Unid-. I m  publicamos a favor, simultaneamente del consw 
midor y del comerciante, porque, claro esta, si el comercian- 
te no & sus planes c o ~ ~  con la inevitable baja para 
dentro de poco tiempo, perdera mucho dinero, y aun se 
amunaf.a. 



Desonentaci6n del ideal de civilizamiento 

No habhre ahora & ks ideala mordes de la verdadera ci- 
vilizaa6n. Civiliion no es industrialismo. El industrialismo 
es simplemente una de las facems del hawmmto de la civili- 
6611. Esta es, sobre todo, la cultura que se atribuye ehnea- 
mente al c o d n .  B moralidad, es respe-a la propia honra- 
da conciencia. No es el temor a incurrir en la3 penalidades es- 
tablecidas en Ia ley, sino horror al desconcepto propio, ai des 
prccio que debe sentir uno por si mismo cuando ha hecho 
una barrabasada que la ley no castiga pero que la conciencia 
honrada anatematiza. 

Ser civilizado cs ser honrada interiormente, en la soledad 
de la conciencia, no del todo afuera solamente, del lado que 
esta al alcance & la policia y de la ley. 
Un ductor en cualquier ciencia, por muy ilustrado que sea, 

no es hombre M z a d o  si no tiene como bfijula el respeto a 
su conciencia. En cambio un hombre que sencillamente sepa 
leer, escribir y contar, pero que actue honradamente, no por 
temor a la autoridad, sino por conviccion del deber de ser 
bueno, es persana civilizada. 

Pero hay muchas ootras facetas de la civilizacion que convie- 
ne examinar porque, aunque son verdadera civilizacion, no e 
t5n completas, y nada hay tan nocivo como las c o m  a medias. 

Es muy buena doctrina de Economia Politica la de "lograr 
el mayor provecho con el menor esfuerzo posible". Pero eso 



no equivale, como creen muchos, a la supresion de los esfber- 
m, porque es contra la Naturaleza, porque la imccibn, la e 
tatica, es degenerante y, por lo mismo, debe ser p d t a  por 
razones de orden publico. La suciedad tiene el derecho a exi- 
gir que el individuo ni su prole degeneren, y de ahi la autori- 
dad social para prohibir, para proscribir el derecho a no ha- 
cer nada *Lograr el mayor provecho con el menor eshem" 
no es equivalente a dejar de hacer, sino a obtener el mayor 
pnwecho de lo que haga. No se tiene Iiberiad para dejar de 
hacer, sino obligacion de continuar haciendo con el mayor 
provecho p i b l e .  

Otro punto de la civilizacion digno de estudio es el de la 
higiene. En casi todas partes del mundo la higiene se con- 
creta a matar microbios, a defender desde afuera el o* 
nismo humano. Y ese no es el metodo m& conveniente. A 
la vez que se combate el enemigo exterior se debe fortScar 
interiormente la ciudadela. La higiene conviene que prin- 
cipalmente estribe en hacer el cuerpo profilactico, porque 
un cuerpo anafilactico cuando se desconecta de los antisip 
ticos, sucumbe. Por ejemplo, si hay higiene simplemente 
antiseptica en la ciudad, el individuo defendido por ella, es- 
tari'a propenso a caer enfermo, y aun morir, cuando saliera 
al campo o a una poblacion pequena donde no sea rigida 
la higiene antiseptica. 

Por esn, la higiene absolutamente civilizada es la higiene 
que f0rtifi.a el cuerpo de tal rnanera que lo haga a ei mismo, 
sin artificial, auxilio, profdactico contra el mayor niimem p 
sible de enfermedades. 
Personas hay que hasta se banan con creolina y se someten 

a las mas extremas prescripciones de la higiene externa Pero 
esas mismas pemm tal vez no hacen el ejercicio indispensa- 
ble, ni ingieren la alimentacion conveniente para que su 
cuerpo tenga el vigor necesario para c u m  a si mismo, para 
combatir y vencer la invasion de rnicrobiocr -os. 
Ia higiene que mata microbios todavia fuera de nuestros 

organismos es imprescindible. Pero imprescindible aun 
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es h que fortifica el cuerpo de manera que mate todos los mi- 
crobios ptogenos que logran penetrar en el. Porque el ver- 
dadero vigor se funda en la capacidad autodefensiva del cuer- 
po y no en los auxiliara externos que nos proporcionemos. 

L S n  Diario, 
21 de abril de 1919. 





El impuesto territorial 

Invitado por el 1,ktin Llkio a extemar opinion sobre el pro- 
yecto de impuesto territorial voy a deferir a la insinuacion, 
aunque ahorrando comentarios. Hechos, principaimente, y 
que el publico haga, cuantos comentarios le inspiren la com- 
petencia y cl buen sentido. 

Una de las buenas intenciones de la proyectada ley parece 
un dano. Es el de b tributacion de las incultas tiem de bos- 
que. La mayor parte de los propietarios de ellas, en el inte- 
rior, son dominicanos pobres, que escasamente ganan para el 
sustento. Si la ley les obliga a pagar impuesto sobre las t i e m  
que poseen, se veran obligados a venderlas, porque la gente 
puede resiparse a tener propiedades improductivas, pero no 
a tenerlas onerosas. 

Creo, por b mismo, que cl impuesto debid ser en los pri- 
meros anos un leve amillaramiento de muy pocas unidades 
de impuesto en cada millar de propiedad. Y que anualmente 
fuera creciendo hasta alcanlar su cupo definitivo, de manera 
que vaya ai mismo paso que la ewilucio~i agrkola. El gobier- 
no, suministrando, como suministra, instructores de affricul- 
tura a todas las regiones del pais, mti proveyendo de tknica 
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la primera no contribuye al sostenimiento del Estado d e  
miniano, ni del municipio, ni del propietario, ni de sus veci- 
na, ni de &e. 
La segunda p d u c e  frutos de exportacion con los d e s .  

se compra mercaderias en el exterior, que c a m  dcrechos 
aduaneros, con los cuaiw sc sostiene el Fstado; alimenta el 
comercio interior que, con las patentes sostiene al municipio 
y fomcncan la sahuhr- instruccion publica; y da ganancias al 
propietario que aunque sea extranjero e.s un consumidor 
dentro de la Republica; y como ese propietario no puede ha- 
cer el solo todo su -o, en salaria, remuneraciones y gas 
tofs da de que vivir a muchos dominicanos. 

Por otra parte, el dominio eminente de la tierra poseida 
por un extranjero en k Repubiica, es siempre del Estado. La 
poIicia de ese terreno la ejerce el gobierno dominimno, y al 
propietario extranjero no le e dable convertic en pasable su 
terreno y traspasado a su pais. El terreno ser& a mas & me 
jorado, eternamente dominicano, y si  el individuo extranjero 
procrea hijos en el pais, m d  que la pase a esm hijos s e h  tan 
dominicanas como la prole de nosoiros. Nosotros sorno8 m 
dos de abolengo extcanjcm. En Europa o en h c a ,  o en am- 
bas vivieron n~~ antepasados, y sena tan audaz 
como para negarna moral o lcgahnente nuestra ciudadania 
dominicaria, ni nuestro amor a ebs? 
La tierra =no puede km, y sera tanto mas dominicana 

cuanto mas cultivada este, sea quien fuere el cultivador. 

El sistema de tributaciiin dominicano actual es atentatorio 
al ordcn publico, a la civilimcih y al pmgmso. Es en nombre 
de e x a s  tre~ principios que el impuesto indirecto debe ser 
combatido. 
FA atentatorio al ordcn publico porque hace degenerar la 

raza. Ia tributacirin municipal sobre usos y consurnoer, iinica 



que auturim la Ccomtitucion, es una jareia apre& en la b 
del estomago. La tributaa6n municipal sobre alimentos, 

agregada a la tributacion aduanera le dicc al pueblo pobre: 
"]No come&!* Articulos hay, como la carne, de los cuales h 
tributaciiin sobre consumos hace mas que duplicar el precio. 
Y pueblo que no se alimenta bien es, inevitablemente, pueblo 
sin cabales enecgi'as para cl trabajo, porque esta en activo p m  
ceso de degeneracion. 
Es atentatoria contra la civilkacion y al progreso, primipai- 

mente porque no produce con que coeitear lo segundo, por- 
que la civili;ocion y el pro~p~rso no pueden hacer y crecer de 
ideas morbosas, de teorias fhhs. Chilkcion y progireso solo 
pueden ser generados por la verdad ilUIIljnando la equidad. 
Donde hay injusticia no hay c i v i l i h h  completa y mas tarde 
que temprano, eta injusticia lo e c h d  todo a radar. 
Es injusta que un bracera de sesenta cenum de jornal dia- 

rio pague los mismos ilxipue~tas que un millonario con la tri- 
butacion indirecta asi es como resdta. Lo logico seria que ttr 
dos los uidividuos p a p m  una pequena cantidad de impue 
to como seria humano, como miembros de la sociedad. Y que 
los bienes, las propiedades cuya cuwdia y garantia cuesia a la 
sociedad mucho mas dinero que la custodia y h gamtia de 
los individuos, paguen la cuota mayor de los impuestos. Eso 
es lo razonable, eso es lo justo, eso e lo civihado. 

Hay un concepto erroneo de lo que es y debe ser el patri* 
tismo. Muchors muchisimos, legiones enteras creen horrrada- 
mcnte que patriotismo es andar hanbreado, descalzo, igne 
mte, sin higiene, en viviendas rudimentarias. El cxtranjem, 
p m o  en Chinal Y eso no es el patriotismo. Autonomos , pe- 
ro autonomos cientifacados, alzandonos a un nivel de vida m 
& dia superior al precedente. iSer bruto no es ser patriota! 

Listi7tlxmiq 
23 de abril de 191 9. 



En realidad, no hay doctrinas especificamente buenas ni 
especificamentc maias. 
Lo que hay es doctrinas que pueden funcionar bien en el 

medio en que sean implantadas, y doctrinas que no pueden 
funcionar satisfactoriamente. 
En sociologia todos l a  extremos son malos, porque nunca, 

o por lo menos muy rara vcz, la totalidad dcI ambiente parti- 
cipa de condiciones extremas. Por cso los radicalismos absolu- 
tos no encajan, no ajustan, no funcionan bien dentro del arn- 
biente social, Tan malo como d radicalismo ultracomedor 
es el d i d i a n o  ultraliberal, el socialismo hlshevlkista que, 
prematuramente, ha nacido y crecido en el oriente europeo. 
La oqqmkcion sacia1 no puede apartwe de la condicion 

nica, moral c intelectual de los individuos que integran la S+ 
ciedad. El unico socialismo logico es el que hace la sociedad 
mejante al individuo de cuya suma procede, o mejora y ele- 
M la psiquis del individuo previamente, para hacer, con ese 
material superior, una sociedad de tipo mas recomendable. 

El bolshevikismo teorico quiere, entre los humanos, una 
igualdad absoluta. 
Pen, lo que en la practica realiza el bolshevikismo + q u e  

no ptrade m a h r  otra cose es destruir lo que existe, lo que han 
pducido los competentes, o quitarlo a estos para confdo  
a los incompetentes. 



Dos resrilcados negativos & este pmdmicnto: si se dcstru- 
ye lo existente, o se trasega de los competentes a l a  incompe 
tentes, se reduce dc tal morlo la produccion que inmediata- 
mente surgen la miseria, el hambre, la anarquia, todas las pla- 
gas que le restan su encanto a la vi& Si se logra darle alguna 
disciplina, algun metodo al desorden, no se destruin'a la clase 
priviiegiada de los a d i n d m ,  no se comguina el nivela- 
miento general, sino que simplemente se habria reemplazado 
el pewnai antiguo, por otro nuevo, incompetente y con pa- 
siones daiienfrenadas. Aun cuando en este caso no se +iza- 
ria par completo la produccion, se reduciria tanto que tam- 
bien surgirlan el hambre, la anarqw'a, los conflictos civiles. 

Una saciedad en que haya =bicis e ignorantes, honrados y 
pillos, no puede ser organizada mas que dentro del tipo de h 
demacmcia actual. 

S610 una sociedad en la cual todo5 wai sabios y honrados 
puede, sin perjuicio, oqpharw hjo el regimen bolshevikista. 
Y la humanidad, hasta ahora, dista mucho de ese ideal. 
El hombre no tiene derecha indiscutible sino a lo que el 

mismo puede proveer, mas los derechos que a la vitalidad SCF 

cid convlene que cada individuo disfrute. Por lo mismo, el 
hombre quc no se ha prep"ado convenientemente, ,que no 
ha aprendido, que se encuentra casi en estado de naturaleza, 
d o  ticne derecho indiscutible al i m @ m t i v o ~ g i c o  (comi- 
da, vcstido, habidon).  A medi& que sc intelectualiza, que 
se capacita para ensanchar su jurisdiccion, para costear owas 
necedades y otros gastos, sc ensanchan sus derechos. Por- 
que cada uno disfruta dc un valor igual al que produce, o 
puede producir. 

No es como algunos creen, que el simple hecho de scr 
hombre les da derecho a cuanto existe. Les & derecho, in- 
discutiblemente; pro es un derecho opcional a potlerse a 
d i c i o p % e s  de adquirirlo. Un individuo cuyos an tecesares no 
trabajaron y ahorraron para hacerle heredero de cuanti- 
bienes, y que el, con su uabajo, no produce mas de un peso 
diario, no tienc derccho, por la simple circunstancia de ser 
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miembro de la humanidad, a llevar vida dc millonario. El 
derecho a consumir, inherente a cada individuo, est5 infle 
xiblemcnte delimitado por la suma de valores que produce 
este individuo. 
Ia naturaleza no ofrece m& que clementos naturales de ri- 

quem. Ia verdadera nque72, la que consumimos ttdm los 
dias, es obra de hborios combinacion realizada por el hom- 
bre. Si 1a humanidad paralizara sus esfuenos, al aia siguiente 
todos sufririamos hambre y -simas desg-is. Ello 
prueba que el mundo ofrcce muy poca cosa para el consumo 
en naturaleza. Que hay que producir cada dia, que cs un p m  
ccdimiento suicida tratar dc mpartir entre ttdw lo que d o  
unos pocos hicieron, y que d Unico sistema provechoso es que 
t d o s  se capaciten intelectuahcnte p"a aumentar la produc- 
cion, pucs lo que hay hecho no almnza p a n  la universalidad, 
sino repartido en proporcibn al capital y al trabajo empleados, 
y aumentando dia por dia ese capital y ese mibajo. 

El mtnrno y la paralizacion consiguiente al hilshevikis- 
mo a quienes afcctan principalmente cs a los pobres que no 
tienen resemas con que sostenerse el tiempo que dura la 
perturbacion. 

Dia llegara, dentro dc siglos, al b o l s ~ ~  El mundo, en 
conjunto, estara bastantc civiliGado para ese regimen, porque 
cada hombre habra mentado su eficiencia personal. Pero 
actualmente hemos de limitarnos a la dernocmcia o, si quere- 

* .  mos casas exoticas, al ntepts- m, que es cl socialismo 
moderado, que se basa en las doctrinas demncraticas leve 
mente mtjoradas. 

BoLFheuikismu, en la etapa alcanzada por la humanidad, es si- 
nonimo de hambre, de anarquia, homrcs de todo gknero, 
porque, como todo lo prematuro, esta incapacitado para 11e- 
nar sus ideales. 

L&~R 
13 de junio dc 1919. 





Fuerza motriz 

No queda duda de que la ciudad de Santo Domingo, exce 
sivamente pequena en relacion al pak de que es capital, &lo 
puede crecer industriakhdose, convirtiendose en el centro 
manufacturero proveedor de los habitantes de la Republica, 
porque la mntidad de trabajo que ahora hay dentro de la ju- 
risdiccion comunal no al- para mantener mayor numero 
de pobladores que el que actualmente hay. 

R q e c m  al tamano de la ciudad prriporcionalmente a la p 
blacih del p i s  se me objetara que la capital de los Estados Uni- 
dos de America, proporcionalmente a los mas de cien dones 
de e s t a d o u n i m  es menor quc la ciudad de Santo Domin- 
go* Pero carece de fuerza el alegan porque Washington es sola- 
mente la capital polrtica de l a  Estados Unidos, siendo alla la ca- 
p i d  comercid New Yo* la capital intielcctual h m n ,  a d d  
de muchas otras "pides industriales; mienw que entre nase 
m Santo hmingo es la capirdidad en casi todos los ordenes 
de la prima& Su poblacion debia guardar con mpecto al psis 
la misma prnpomion que La Habana c m  v t o  a Cuba. 
La unica manera de b@o es proporcionar a la ciu&d 

fuerza motriz abundante, barata y pcrcnne, para que eso sea 
el punto de partida de la politica industrialista. Cuando haya 
suficiente fucm motriz barata y perenne sc estableceran las 
manufacturas, porque sera buen negocio Eabrcar ganandose 
d ahorro en fletes y en derecho de importacion. 



Cada mballo de fue- que entre en produccion equivale a 
la pnxncia y a h aciividad de veinte hombres trabajando. A 
priimera vista parecera que erso viene a hacer mas h p e r a m  
te la situacion de los obreros, desphzados por las maquinas; 
pero no hay tal cosa, puesto que esas maquinas wn a a ir;aba- 
jar para p m e r  a los forastera, para rendir productos can- 
j d l e s  por dinero o por otra  productos que estan fuera de 
la localidad y que asi ingmsanin a ella, infiando la riqueza im 
dividual de cada residente en la ciudad. 

El sol, &jando dtmnte millones de anm, ha acumulado 
la fuerza de que hemos de disponer para Ias industrias. En cl 
seno de la tierra, con los bqws, que murieron, almacenii el 
d n  de piedra. En la superncie, evaporando el agua y ile 
&dola a las tierras dtas, creo y mantiene la fue- hifiuli- 
m que es la m& barata de codas. 

Fuentes & energia disponibles y la Comun de Santa 
Isomingo, hay entre otras, los saim & Isa, que en la estacion 
seca pueden dar un minimum de quinientos caballos de fuer- 
za, y el gran arroyo Haha que e m b h i o  donde corre entre 
lomas rendiria mucho5 miles de mballo5 de fuerza. 

Convertida toda esa potencia cn energia elktria, si W 
mos lo que es lo prudente *o, y ia estiramos en quince 
mil mballoa, representana para la ciudad de Santo Domingo, 
e1 equmalente & una hmigmcion & 500,000 hombres bue- 
nos irabjadorw que no comen ni visten, ni se divierten, sino 
que dejan a beneficio de la comunidad el frucn in- de su 
labor. Y el trabajo & 500,000 h o r n b  bien pude sustener 
de un todo a 500,000 pobiadoms. 
De ahi surge, naturalmente, una pmgmta: 

quih se le vendera d Cuto del arabaja de esos trescien- 
tm mil hombres? 

Pero la cox1testaciOn e9 sen '"' ' 
-Al d 6 n ,  mis o menos de pobiadores actuales de la Rep& 

blim Dominicana. Ed vez se expormr algo alos pdsa 
wcinw pero lo mas seguro es no contar con cso. Limiteme 
nos al millon del m e d o  interior. &n eso hay, que sobra. 
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En la actualidad en los Estados Unidos de Ameria no utili- 
zando en todos l a  mm potencia hidrcKlectria, sino la de 
d n  & piedra, que es mas cara, por cada d o  de fuerza 
empleado, a un costo de $20 a $30 cada uno, se logra, en teji- 
da, una pduccih por valar de m en industrias del hie- 
m la pducuon por caballo & fuerza es de $300. Y en la im- 
prenta cada caballo empleado rinde un producto de $1,700. 
De todas maneras, si a la ciudad & SGillXto Domingo se la 

provee de agua ilirnitada y de fuerza abundante, perenne y 
barata, con la paz que ahora reina, no ptdra dejar de suceder 
el establecimiento de manuhctum que transformen las ma- 
terias primas de Im territorios circundan-. Y una vez conver- 
tida en ciudad manufacturera, nada podria impedir que crez- 
m en poblacion, en riqueza y bienestar. 
(No habra un poderoso que inicie y realice la provision que 

ata de agua y de energia hidroelectrica, propiedad a m b  
del Ayuntamiento? 
De& de eso bay montoncs de dinero que ganar. 

I M I C  Diwid, 
7 de julio de 1919. 





La instruccion 

En instruccion publica hay tres necesidades fundamenmles 
que comienzan a ser atendidas. 

Una es la extension. 
0- la intemifidOn* 
Y oira la adapmdon de la ensehza  a la dase de existen- 

da que ha de viwir el alumno cuando se separe de la escuela. 
La nueva legislacion de htniccion publim que esta ya en 

pleno y v i p ~ o s o  funcionamiento, atiende a esas tres necesi- 
dades imperiosas. 

La extensih esta manifiestamente servi& por el aumento 
de escuelas y & profesures. 

La intensificacion por el crecimiento del numero de alum- 
nos matriculadm y la casi supresion de la inasistencia, que an- 
tes era de un 40% respecto a las matricuk 
En cuanto a la adaptacion de la enseiianxa al genero de vi- 

da presumible en los aiumnos, se comienza a pmcticarla bri- 
llantemente cn las escuelas rudimentarias, con sus jardines es- 
c o b  que hacen posible la ensenanza teorica y practica de 
la agridnua a los alumnos campesinos. 
En tiempos a& la instruccion pUbIica, por lo general, era 

un monopolio de la poblacion urbana. La campesina queda- 
ha en las espesas tinieblas de la rutina empirica, que era cien- 
cia popular en la epoca del Descubrimiento. Ia escuela no 
ha& Li@o penetrar en nuestros intrincadas bosques, y el 



peso de la oscurantista tradicion habia l<>grado ya hasta modi- 
ficar desventajosamente celulas cerebrales de nuestros can- 
pesinm. Ofrecian nuestros campos un mpectacuio dolo- 
mente curioso. En medio de la civilizaQon que nos rodea, el 
campo nuestro arcaico, contemporaneo de Colon, sumido en 
una vida de todo en todo h e t e e n e a  con la vida moderna. 

IA escuela rudimentaria, tal cuai funciona ahora realizara 
dos funciones utibhas. la primera, desarraigar de 10s cere- 
bros campesiinos las nitinas nocivas que los arruinan, hacerlos 
desaprender lo inconveniente. La qunda,  ensenar lo m* 
dcrno, lo &ente mbio, y capacitar al nino mnpino,  con 
la ensenanza de la agricultura actual, a ser un &caz factor de 
producci6n que contribuya, con el crecimiento de su riqueza 
prinda, al ensanche & la riqueza publia 

El programa de las exuelas rudimentarias es el elemento 
mas &caz colocado en el cimienta de la regeneracion del 
pueblo. Aumentar la eiimcia de d a  campesino es obrca m& 
pmchofia para el pgEs que una cuantiosa inmigraa6n de bra- 
ceros, porque cada mmp"no producha como d a  o mas y se- 

cmtanao como uno. La cnonne diferencia favorable se- 
1-5 un contingente del aumenta de riqueza privada y publia 
Verbalizar no mas cs mulenamente infecundo. Obrafs y no 

buenas razones es lo que empuja d progreso. 



El cacao en la Republica Dominicana 

L a  tres condiciones que en los mercadas extranjeros de- 
terminan alto precio a una muestra de r#cao son: que la m* 
sa de la afmendm sea blanca, o por lo mcna clara, no mora- 
da. Mientras mas subido el color mas bajo el precio. Que sea 
dulce: los mcaos amarga s ~ n  la 12tima plebc de la especie. 
Que sea quebradizo. Para considerado apreciable a preciso 
que, colocada la almendra entre la yema de los dedos pulgar, 
indice y mayor, haciendo presion sobre aquek se rompa en 
pequenos pedm~. 

Con cacao dc esas tres condiciones se puede estar seguro 
de obtener ks mas altas cotizaciones del rnenxdo. 
En el pais se cultivan las dos unicas variedades que tienen 

valor economico: la lkabnma cacao y la T&ohmu pent6gP. 
ria, de ias cuaiea hay muchas clases que aineren en color, 
forma y tamanos de h mazorca y del grano. Pero se puede 
asegut-ar que, salvo una que otra plantacion hecha con 
plantas o sedlas traidas del extranjero, los arboles de ca- 
mo existentes en el pais son hibridados y dinciimente se 
puede ya precisar la clase a que pertenecen. Algunas de 
esas hibridaciones son excelentes, porque reunen todas las 
buenas condiciones de los formadores sin haber conserva- 
do las midas. 

Jiiq aqui, de antano como progenitores de nuestro actual 
cacaocultmado, C&hvGnaxdanoyurt~l&lhidaddelmalo 



primitivo. Pero todos los tipos eskh ya cruzados y sc diferen- 
cian basmnte de los originala5. 

Hay sin embargo, en el pais, un cacao amahno indigena, 
que no ha sido apreciado por 1- agricultores ni chd7cado por 
los botanicos y que, a pesar de eso, es, por lo menos, igual al 
mejor que se conozca en el mundo. Es el mmo charr6n, que 
crece silvestre en alguna b q u a  de b provincia del Seih.  
La primera persona que k ha cultivado es don Fermin 

G o d ,  quien la sembro en algunas de las plantaciones de 
su nnca de cacao al oriente de la comun & Higuey. 
ia semilla la obtuvo de tres arboles centenarios que se en- 

cuentran a la orilla del rio Anamup, en el Pmw db los &cuq 
cerca de su nnca. 

El arbol es de una rusticidad imponderable. Nada 10 enfer- 
ma, nada si no faltan h condiciones naturak que la planta 
quiere,  lo debilita, ni lo atrrasa ni merma su fecundidad. 

Esta, la fecundidad, es mayor que en cualquier otra clase 
de cacao. El -1 vive cubierto & mazoras t d o  el ano, y no 
hay mes que no se pueda hacerle una cosecha 
h mazoras, hasta la mas extrema madurez, son verdes, 

pequenas, s in espiricms acordeormh, muy verrugaas, ter- 
minadas en punta con una inclinacion como dc 30 grados* 

El grano que jamas se nace dentro de la mazorca aunque tar- 
den mucho la cosecha, es & menor cantidad que en CUaquie 
ra otra mazorca, a muy grande, de maria Mana y, despues de 
fermentado, de un color & mela  muy claro. El sabor es d d  
m y & r e s i s m & a l a ~ O n ~ D e l a q u e ~ ~ e l ~  
nor G d  era el que mejor pagaban en Franch 

ias ventajas del mmo ~~ dominicano pueden resu- 
mirse ask 

Longevidad extraordinaria, pues a r b h  cenwnaricm estan 
todavia en lucrativa p ~ u c c i o n .  

Aunque la mazorca es Pequeaa, tal es la abundancia en que 
pare h mata, que ninguna otra M& tan gran numero de ma- 
zorcas. 

Grano grande, blanco, dulce y blando. 
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Rusticidad a prueba de todas ias enfermedades que atacan 
al cacao. 

Precocidad igual a h mayor conmida en el paia A los dos anos 
florece la maia A los m, la c d  es de apreciable valor. 
La clase a que se puede asignar nuestro c m  Mmatnopp es a 

la de Firmsdero tnarugoso, si bien se diferencia de el en que la 
mazorca es verde, mas pequena, alargada, no redonda, y con 
menos granos, aunque mayores que los del forastero, s e m e  
janm en tamano a los del cacao de Nicaragua. 
L a  agricultores de cacao domini,canos redimian gran ga- 

nancia si, en todos los casa, prefuiem, para sembrar, la s+ 
milla del umcao cimmh, que es superior a todo8 loti cacaos hi- 
bridados, que hay en el pais, y que tiene mas rusticidad aqui 
que ninguna otra planta de su especie. 

Lkth  DWb, 
9 de agosto de 1919. 





El litigante temerario 

I a s  minucias y enredm y sutile. del Procedimiento tienen 
un fin elwadisimo: el fin & que no quede, a quien busca jw 
ticia, un solo medio, un solo mmi quc no sea favorable a la 
recta a p l i d h  de laei principios del D e d o  psitivo. Pero el 
sano empcno de altniistas jurisconsultos por abrir puertas a 
las victimas les dejo amplia y salva entrada a lm victimaxios. 

D d e  hace mas de dos mil aiios se dice en mias las len- 
guas &Del Capitolio a la roca Tarpeya no hay mas que un pa- 
so". Porque andan tan entremedados el bien y el mal en el 
mundo que no es tan meritorio el descubrir una idea o un ar- 
tefacto plausiblm coma el impedir que loa malefactores em- 
pleen la uno o d otro en dano dc la humanidad. 
Ia gran suma de recumm para investigar la justicia que a 

cada uno corresponde es una de las mejores conquistas so&- 
les dc la humanidad: pero esa conquista hay que r e s e d  
para el bien, para el derecho, para la inocencia, y sustraerla 
al uso de los d o s ,  impedir que ellos la conviertan en arma 
enemiga & la sociedad 

Mien- la lcy consienta la existencia del litigante tcmem- 
rio la justicia, la pacificadora moral de las sociedades, la fta- 
ternizadora & los hornbms, no sera mas que una bella pala- 
bra, sonora por da e inconsistente. 

El litigante temerario demanda (o es demandado, porque a 
vecw comienza por una u~urpBcionn), y no M a la conciliaaon, 



o se niega a pactarla. Luqp al Tribunal de Primera Instancia, 
Ahi presenta tantas excepciones, embroila tanto los hechos, 
que la 1i&, casi inerte, porque a todo se atiende mena ai 
asunto principal, duerme anm y m& a i i a  en el Juzgado. Al- 
gun dia recae una sentencia sobre el asunto principal Y en- 
tonces el litigante temerario apela a la &rte de Apelacion. 
Ahi remcmora la tactica vieja. Puesto que en lo prinupai ha dc 
sucumbir, venga el Pmcedimiento Excepciones, incidentes, 
dislocacianea y acmbacias del Derecho ... A todo xecurrc pam 
demorar la m1uci6n. Pero los jueccs le conocen la estrategia y, 
en cuanto pueden, dan sentencia. Entonces el recurso en Ca- 
sacion. La Suprema brte de Justicia ma condenando al te 
m e d o ;  pero eso no detiene a casta de litigante. Vuelven. 
Elios vuelven, porque todavia la ley no ha creado un arnbiem 
te adverso a la existencia de es- e n e m i p  sociales. 
En el m de la especie, &almia justicS Seria necesario un 

optimismo muy &dido para afirmarlo. La justicia es fnistraw 
ria cuando queda fuera del alcance de los pobrczi. Y si un rico, 
o un acomodado ddustra esa brillante paici6n convirtiendose 
en litigante temenrio, al cabo de cierto tiempo su adversario 
pobre, que ha pitado cuanto tiene en dilipcias, papel se lb  
do, abogados y ottas costas, se ve en la obligacibn de abandonar 
la lucha y dejar sucumbir SUB deredios o de capiaJar afrentosa- 
mente como quien no ha defendido lajusticia que le correspon- 
de sino ilegftimas aspimciones, ambiciona c k h o n m  

Y en el estado actual de la legislacion dominicana el litigan- 
tc temerario es una planta silvestre, que nace y crece esponti- 
nca, favorecida por la indiferencia de la ley al abuso contra la 
victima. Pero el medio puede ser cambiado, y si se le sustitw 
ye con otro mas propicio a la justicia 'y justicia no es argucia 
ni sutileza, ni acrobacia de procedimientos- el litigante ame 
rario, se extinguiria coma una llama sin oxigeno, y dentro & 
poco sera un triste mcuerdo de ia pesadilla de otros tiempos. 

M n  T)catPo, 

21 de agosto de 1918. 



El prohibicionismo en Puerto Rico 

Ia prohibicion de producir y beber alcohol establecida en 
Puerto Rico por la Caria Fundamentai Jones y ratificada por 
el voto popular en 1917, comenzo a ser efectiva en esta isla 
desde el 2 de marzo de 1918. 

'roda los nscales de Distrito han presentado ya informes al 
Departamento de Jmticia, y resalta de dichos informes el sa- 
ludable efecto de h prohibicin. Han disminuido los delitos 
de sangre y las perturhacionm de la paz social. Los "bailes de 
empresazi*, en los cuales el alcohol y las mujeres faciles enfu- 
recian lo mas feroz de la bestia humana y determinaban rinas 
y homicidios, casi han desaparecido. Como resultado general, 
hay mas decoro en la vida colectiva y mayor grado de laborio- 
sidad en todos los factores de producci6n. 

1-0 que mas desea el hombre y lo que mas provecho le rin- 
de es el perfeccinnamicnto de su intelectualidad. No puede, 
por lo tanto, dejar de ser provechoso el suprimir d alcoholis 
mo que suprime o deteriora la intelectualidad. 

El Attoney General de Puerto Rico (equivalente de M* 
tro de Justicia) en su informe presentado al gobernador de la 
ida, referente al ano que termino el 50 de junio de 1919, di- 
ce lo siguiente: 



Pero -08 que a pesar de todo, no a lo mejor la pro& 
bidon repentina y absoluta, sino la supresion pduai  del al- 
coholhmo. 



ESCRITOS DISPERSOS (TOMO III: 1917-1922) 

Parecenr~ que la primera medida seria reducir los &talles 
de bebidas alcoho1icas a uno por cada mil habitan-, lo que 
estableceria para toda la comun d a  h t n  lhmingo un rna- 
ximum de treinm y ocho cafes u detalles de aicohol. 

Las patcnta que esos atablecimientos se sacariafi a s u b  
ta publica y praducirlan mucho mas dc lo que ahora rinden 
a las rentas nacionalm y municipales. 

Can eso r podria hakm efectk la de kber al- 
cohol a los menores de edad; y 10s establecimientos podran 
estar tan vigiIadoa p r  la policia que se evitaria la mayor par- 
te de l a  mimrna pasiadezs. 
Seria ese el prim& paro de la prohibicion gradual, y se p e  

drla iiegar a la absoluta sin rudeza, sin violencia, sin @dos 
de l a  bebedores actuales. 





El litigante temerario 

Una de las plagas econhnim de la sociedad es el litigante 
kmerario. 
Ei litigio s o b ~  un valor cualquiera ponc ese valor en cir- 

cunstancias anodes. El wdadero dueno, cuando su adver- 
sario es uno de esos litiptes temerarios, sufre una suspen- 
sion cn su derecho dc propietario. No puede disponer de la 
propiedad, no puede mejomrla, no puede hacerla producir, y 
como en Econoda, lo mismo que en todas las demas activida- 
des humanas, hay m&, fantasias, caprichos, la testarudez 
maligna del litigante temerario es propensa a hacer que pasen 
las circunstancias fawirabIes a la produccion de la propiedad y 
que, curando esta sea recobrada por su verdadero dueno, ya los 
mmadm no k necesiten y, por 10 mismo, le hayan quitado el 
valor et'mtivo que a n t a  de la litis y en las lilit tuvo. 
De ahi se d&d un gran dano individual., pero mayor es el CCF 

lectivo, porque la humanidad necesita que todo se mantenga en 
el colmo de pMduCaon posible, y Ia accion del litigante teme 
rario tiende a suprimir o a amenguar la prriduccion, a privar al 
mundo de lo que n d t a ,  en el momento en quc lo necesita. 
En h mayor parte de los litiptes terneda priva el senti- 

miento de h sordidez. Litigan f u r i a  c incesantemente en 
acecho de un error judicial que beneficie sus ilicitm intereses. 

Otros son pasional= de la especie masa de moralidad, o 
de una amoralidad completa. Litigan con la sola idea de mor- 



Scar  y pe judicar a quien incum6 cn el crimen de tcxler ra- 
z6n contra ellas. 
Y la sociedad, que no es sino una agrupacibn gregaria 

mientras no realiza la nnaiidad dc gmmtizar encazmente & 
dos los derechos y todos los intereses legi'timos, tiene el deber 
imperdivo de suprimir, o siquiera cohibir la pirdtm'a que se 
llama litigio temerario. 
Como no hay ley si no se establece suficiente penalidad 

conim el infractor, pareceme que es n c c d o  i n d u c i r  en 
la kgislaci6n dominicana sancion mas severa que la conteni- 
da en nuestras leya, que parece m& bien un aliento a los li- 
tigantes temerarios. En la legislacion vigente, tienen, se* el 
caso, uno o dos pesos & multa cuando sucumben en la Cor- 
te de Apelacion, y treinta pesa cuando son condenadm, en 
asunto civil, en la Suprema a r t e  de Justicia. 

Parece que lo que conviene es una pena damientadora de 
la VoaciOn y & su ejercicio. Que cueste caro ser litigante t e  
merario. 
Por ejemplo, que se estableciera una multa de cinco mii 

pesos a la parte demandante que sucumba en la Corte de 
Apclaci6n, en asunto civil. Como puede el apelante sucum- 
bir en unos puntos y triunfar en otros, la multa seria aplica- 
da en su valor total al demandante sentenciado en todo el 
contenido de su demanda, si 610 pierde una cuarta parte, 
multa de mil doscientos cincuenta pesos; si en una mitad, 
de dos mil quinientos; si en tres cuartas partes, de tres mil 
setecientos uncuenta. 
Fa cuanto a las partes que adoptan el sistema de retardar 

h solu86n de un asunto proponiendo excepciones, muchas 
veces infundadas, debian S*, cada vez que sucumban, sea 
en Tribunal, sea en Corte, una multa de cinco mil pesos por 
el incidente que propusiem infundadamente. 

En cuanto a las reamos en C d o n ,  generalmente otro 
medio & retardar las mluciontx, cada sentencia rechamndo 
una e o n  en asunto civil, debia conllevar una multa de seis 
mil ptms a beneficio, como ias otras, de la instruccion publica. 



E ~ S  IIISPE:RSOS (TOMO nr: 1917-igne) 

Asi se extinguiria el maligno gremio de litigantes temera- 
rios; y, todavia insistieran en hacer dano, al menos la socie- 
dad quedaria parcialmente indemnizada del perjuicio que le 
infirieran. 





Sobre prohibicionigmo 

Aigwxm senores, bebedom, en este ].is donde casi h uni- 
d i d a d  es ab~temia, han torcido el gesto al leer mi arti'cu- 
lo sobre d AiDkibtciook m PuettO Rica Y no tienen d n .  Yo 
no pedia que les prohibieran envenenarse con alcoh01, sino 
que les hicieran la merced de ir suprimiendo gradualmehte 
d vicio. 

Como e x p l i d h  con tendencias a ~ c a u o n ,  de mi cri- 
terio dire que c o r w i h  que los vicios no tienen derecho a 
d t i r  tranquilamente. iken por la tolerancia social y quien 
tolera daro esta que tiene autoridad legal para recorrer toda 
la e s d a  hasta Uegar a la supresion absoluta 

El degato & likriad para hacer lo malo, aunque &lo sea 
en perjuicio individual, es un castillejo en el aire. $610 hay d e  
recho a proceder bien. El esIabnamiento de los seres huma- 
nos es tan e s d o  que cuando uno se hace mal a si mimo, 
toda ia humanidad padece. 
No hay tal iibercad, sin restricciones, de la actividad indm 

M, del comercio y del consumo. La iibcrtad es Unicamen- 
te para las cosas irtiles. La pmstituci6n es un comercio y, sin 
embargo, no es libre. la d e d a d  que tolera por lo mismo 
tiene ahluto derecho a resuingir, y ha confinado ese cm 
mercio a la Zona 
El consumo de alcohol como bebida no es simplemente 

embriagante. Es intoximte. ia coleeeividad tiene evidente 



perjuicio en que los individm sufran un edipse corto o lar- 
go de razon, y mayor aun en que mueran premahilamente. 
Luego, la sociedad tiene indiscutibie derecho a prohibir, o si- 
quiera limitar, el consumo de dmhol como bebida. Por otra 
parte, los danos que a la moralidad, a la paz entre individuos, 
y a la produccion industxial ocasiona el alcohol bastarian pa- 
ra justincar la restriccion. 
De mi se decir que mas del noventa por ciento de los dis 

gusm que he sufrido en la vida los debo al alcohol que kbi6 
otro. Y no veo por que no haya yo de desear que beben me 
nos mis amigos para que se red- el dano que puedan ha- 
cerme mando renuaciaa a la ra=lon. 
De todsiis maneras par&me injusa fa prevencion & los 

aucionados contra b que d b i .  Yo los defendi contra una 
prohibicion subita. Lo unico que insinue es que sean menos 
y mas caras ias ventas de alcohol. 

Si el alcohol tuviera un solido derecho a libertad de comer- 
cio y de consumo, mnbidil la tendrian los venenos, loa an- 
tesicos y la prostitucion. 

U t i n  Diano, 
28 de agosto de 1919. 



La muerte de las Republicas 

Las Repiiblias hispano-americanafs han muerto & hecho, 
y a veces & derecho cada vez que a un semisabio se le ha ocu- 
rrido dar a la ignorancia ambiente la formula de *DXSOLU- 
QON DE LOS PARTIDOS. QUE: NO HAYOTRACOSA QUE 
UNANIMIDAD en el pensamiento nacional*. 

Eso, en politiq es tan &caz como en pecuaria el curar los 
gusanm ENSALMANDO la huella de la res enferma. Puro 
empirismo que no logra otra cosa que la difusion y empeom 
miento del d. 
En Mexico el general Porf~rio Diaz quiso regenerar el pais 

suprimiendo toda politica que no fuera la del poderoso gene- 
ral. Gobem6 muchos anos; dio lugar a que el progreso mate- 
rial pusiera en valor l a  innumem elementos naatrales de ri- 
quca dei pais; a& ia impresion de que habia aniquilado fi- 
ja idea revrolucionaria y que la Republica azteca, convertida 
en manso rebano, se dejaria guiar por cualquier pastodo 
que empwiara el apdo. 

Pero las ideas son como el agua encerrada en una ddem 
importa ~ Q C O  que la paredes sean de hiem mas fuerte y mas 
v. Si arde el fuego en las hordas, el agua se evapora y 
no hay en el mundo materia ~ a n  fuerte que resista la presion 
del agua evaporada. Ciianto pretende encenada rompe, ata- 
lla y el vapor se escapa libre, desordenadamente libre, a des- 
parrzunarse en el eter. Nada hay tan irresistiblemente potente 



como lo impaipable, lo invisible, lo que su existencia no se 
sospecha mientras no entra en formidable accion. 

En la Argentina fue h. No queria partidos, aspiraba a 
que la iinica voluntad en el pais fue= su automatica voluntad. 
Y al cabo de anos la revolucion b barri6 como si el dique que 
contuviera las aguas se derrumbara de subito y todo d torren- 
te ire desbordara sobre la extensa llanura. 

L a  Republica IDominitam &6, en 1844, sin partida, a con 
un d o  partido organizado: el de la independencia, pem en m 
solo recipiente no d i a  todo el pensamiento nacional, y por 
donde quiera se dmbordaban minusculas Mones  que perhir- 
baban el func iodmto publico. A pesar del d o  a Haiti, que 
nos mantenia unidos, la MATRICW DE SEGOVIA pir)~01:6 
una desercion de 1m ciudadanm domini-os, y no quedi, a 
San- otra ruta que la h t m a  de la anexion a Espana. 

Resutgjii la Republim indqxmdiente en 186ti; pero no se di- 
vidio en @& doctrinala sino en pqmibs fadones acaudi- 
liadas por l a  mas violentas que nunm eran los mas inteligentes. 
No emitian ideas sino que golpeaban fuerte, Habb clasincaao .a 

n; 
pero no partidarista, sino Monis@ y el remilado, el humillan- 
te d t a d o ,  toda lo conocemos. OauTi6 d a  OnipaQOn Miu- 
m, que no es obra de tcaid6n do- sino mriiieniencia de 
no haber panidos doctrinal e intensamente organkdm. 

Sin partidos politicos dactrides es imp"b1e la existencia 
de un F s d o  civilizado. Para que la opinion publica se disci- 
pline, se cFasifique, se ordene, se haga util, es preciso que es- 
te encasillada en Partidos, Cuando no hay partidos doctrina- 
les cada individuo hace lo que le viene en ganas, y muchas ve- 
ces resulta que su esfuerzo que debio ser producente, es a b  
sulutamente contraprodrmnte, porque choca con aquellos 
con lofe cuales debio atar de acucrdo. 

Si&b~orp;anizaunpartidoenclpais&estann&~ 
mo si ninguno hubiera. En Ven& d brillantkimo caudillo 
G u m h  Blanco manifesto que a l a  godos (los conservadom) 
HABIA QUE EXTINGUXllllm HASTA COMO NUCLEO s o  
CiAL. Y casi lo 1+. Pcm m no p d y o  la paz social. IAH I I  



ESCRITOS DISPEFSOS (TOMO 111: 1917-1922) 

BERALEs AMARILLOS que presidia Gupnan han gobernado 
durante un- cincuenta auos. EHos, sin embargo, no cabiendo 
h t r o  de si mismos, porque no tcnim advemaicis, han sumi& 
trado chirantc medio siglo LIIC~OA l a  gobkmktas y todas bs m 
luciones del pais, y de sus propias wnas han exmCdo la sangre 
venezolana que, a torrentes, se ha derramado durante ese lapso. 
No nos dejemos enganar por pr&licas tontas o picaras. La 

UNANIMIDM) no existc en pais alguno. En todos hay tres 
opiniones principales, y estas subdivididas en varios matices. 
Esos partidm son los organos de la paz y del progreso. he- 

vitabicmente se producen estos cuando cada opinion esta 
compacta en la fila que le corresponde. Si rebunjamos esas 
opinioncs opuestas en una sola fila, el caos, la guerra, son la 
secuela obligada de esa canfusion interna. 
No n a  dejemos enganar por los flosofos baratos. Intensi- 

fiquemoei la orffanizacion de loa t r es  @dos y, despues de or- 
ganizados, d e m o s  a los mas similes entre si, que el hecho 
de ser dlm mayoria cs la mas evidente prueba de que repre- 
sentan mayor suma de opinion y, por lo mimo, mayor bienes- 
tar, mayor confianza dcl pais en ellos. 

Recordemos siempre que las primeras Republicas murie 
mn, no por los partidos, como neciamente dicen algunas per- 
sonas, sino precisamente por lo contrario: por nacer sin par- 
tidos organizados, por carecer de los 6 r g a n ~  & facrl y sabia 
direc86n de la opinion publica, pues no se puede llamar par- 
tidos a pequenas facciones pemnaiistas. 

Evitemos que la tcrcera RepUbIica nazca baldada, no viable 
como sus dos antecesoras. La tercera Republica toca ya con 
sus fucrtea nudillos, a las pucrtas del pais. Que reciban al que- 
rido huesped de honor k~ partidos doctrinales perfectamen- 
te organizados, Ellos son la poiiaa ciudadana. $610 ellos re- 
suelven en pacifica concordia la1 cuestiones que antes diri- 
miama a balazos. 

Lidn Dicsrio, 
7 de septiembre de 1919. 





El homestead 

Si aiguien nos pregunta: usted en el hwskw& es 
bueno, a genecoso, es util? 4 n  titubear responderemos: 

S i ,  lo es. Y mucho mas. Tiene boda la divina Candad que, 
como santo riego, d e m 6  sobre los hombres Jesucristo. 

Pero si, ampliando cl concepto, me preguntaraxl: 
-<Cree usted quc cI k o n o a P ~  conviene ahora a Santo b 

mingo?, responderia, tambien s in i i t u k  
-@xo que no conviene ahora1 
Como eso parece una imph salvajada y yo de -e no ten- 

go mas que lo que inr~nscientmnente iiwe en el alma, por- 
que de saberlo, me lo arranco, quien, decir por que no aeo 
iiegada todavia la oportunidad. 
Cuando por cualquier causa -•’arwicia de tiknica, c o m m  

Uona intc-, m pais ha duo  en h pobreza, el deber, el 
imperativo riebcr & todos los habitantes dc ese pis  no es 
buscar paiiatiw#fs que creen un equilibrio inestable dentro del 
mal colectivo, sino, al contrario, hacer Loda los &nm, 
prfati~ypcl l ignxpusguesean,paradirdeesenivelde 
angustiosa misena y alcsinrar otro mis elwado, donde haya 
bienestar general, donde se encuentre un equilibrio estable 
para lm individuos y para la d&. 

las fimibs dominicanas d e s p d  & tanto in- 
frucmoew y aun delicmoso baiallar, seria un h c n  que ahe 
ra, mando se les una oportunidad & convertir en oro 



el sudor de la frente, se les privara del credito que repmwn- 
ta una casa, un predio hipotecable o reirovendible. 

Sin capital no se puede trabajar mas que como bracero. 
Mas aun, el mismo bracero, para que k sea posible el trabajo, 
necesita un humilde capital de comida, ropa e instrumentos 
con que concurrir a l  taller antes de haber recaudado el sala- 
rio. Y asi el propietario de una casa, o de un predio seria tan 
pobre como el vago s i n  domicilio, puesto que esa a s a  de la 
cual no podria apoderarse el acreedor dejaria & ser capital 
de credito. Nadie es tan bobo para aMnzar un centavo si no 
hay -tia que lo respalde. 

El pah tiene mas de novecientoti mil habitantes. Se le p w  
de, pues, aEribuir un minimum de doscientas mil msw de ha- 
bitacibn, que todas son, o pueden ser, la base del credito de 
su propietario. Si, con el hma&ad las sacamos de h chuh- 
cion de valores del pais, podemos asegurar que la Republica 
sufrula dano mayor que el que le ocasionara el mas honible 
terremoto. CaIdando en doscimtos pesm el promedio de 
valor de casas y predios, doscientors mil de ellw representa 
nan cuarenta millones de pesos oro. !Supongan a lo que se 
reducih el credito de este pais retirando de sus recurz~oei ee 
ie modestIsimo apitaiitol 

Por eso creo que el hms&d es muy bueno, muy gen-, 
muy Util., pero que, como todas las casas de este mundo, no 
es abluto, sino relativd. Encaja bien en unas condiaones; 
pero en otms esta severamente conmhdicado. 

Dmcapitalicese la propiedad del hogar, de la Eamilia, cuan- 
do haya otros capiiales de que echar mano; pero, mientras no 
sea asi, que casa, predios, cuanto hay, fome parte de los M- 
lores que son base del credito y que permiten al hombre la- 
borioso e inteligente recobmr el bienestar perdido o crearlo, 
si antes no lo tuviera. 

LMn 
9 de septiembre de 1918. 



M e  habia propuesto no decir una palabra mas sobre esta 
cuest ih dcI consumo de alcohol como bebida; pero un m'- 
culo favorable al hmachonismo, recientemente publicado, 
m e  induce a escribir ate iiltimo argumento. 

Nunca abogue por el prohibicionismo subito, sino por el 
restriccionismo que, a la larga, puede conducir al prohibicie 
nismo sin crisis, que siempre son estas dolorosas. 

OpinG que el n h e m  de detalles de bebida alcoholica se 
podia reducir ir a o  por cada mil habitantes y poner a s u b  
ta publica todas los anos las patentes o licencias, una a una, 
en dive- ah. 

Eso, no t .  s6lu para reducir el numero de ocasiones o ten- 
taciona, sino para que toda la cosecha de bomheras fuera E& 
ciImenw vighbk por la policia que, ademas, prohibiria estnc- 
mente el acceso a los menores de edad. De tiempo en tiem- 
po, por ejemplo cada dos anos, se podria reducir el cociente de 
behedurias en rciaaon a Im habitantes de cada municipio. 

Eso ocasionaria menos trastomos a los productora y co- 
merciantes de alcohol que la redudiin obligatoria de los gra- 
dos de alcohol en la bebida, hasta bajarla a no embriagante ni 
intaxlcantc. 

Eso, lo que opine. Ahora, por que lo opine, es esto otro: 
Nadie puede negar que todas las cuestiones economicas e 

higienicas w n  de las de orden publico. htado, municipio, 



particulares, todos estan v h e n t e  interesados en que se re 
suelvan satisfactoriamente, parque danan a los individuos y 
a la sociedad. 

Cuando un individuo se embrraha no trabaja ni deja tra- 
bajar a quienes estan en contacto con el. Ahi hay perjuicio in- 
dividual y colectivo, porque la d e d a d  tiene derecho a la 
pduccion de esos individuos. J3s una d n  economica de 
orden ptiblico. 
La suciedad tiene simultaneamente derecho y deber de 

conservar la salud de mda uno y de tdo9,  y el alcohol, aun- 
que sea consumido a gotas, detienora la salud del individuo. 

La enfermedad m& mractertstica de los tropicos es la def~ 
ciencia he@- fomentada por el clima. Algunos, con buen 
tratamiento higihico, podemos -0s de ella. Pero no 
hay m solo bebedor, aunque b m ao mas que de a@*, 
que en los tr6picos comeme eficiente m higado. Ahora bien, 
el higado es el elimiirirador de ias toxinas que el organismo h 
brica y quien dana m higado se condena a d e g e n d 6 n  y 
muerte, porque su cuerpo se convierte en un aimacen de e 
h a s  que lo envenenan imemkiblemente. No es necesario, 
para eso ser un borracho consuetudinario. Basta tomarse un 
aperitivo al d k  

Todavia m&. Dentro del organismo humano, mezclada 
en la sangre hay cien- de millones de polidas que cada 
cuatro minutos mm todo el sistema arterial y venoso en 
persecucion & los e n e d p  del cuerpo. F h s  pulidas son 
los globulos blanco% o fagocitm o leucocitos. Tan pronto c* 
mo encuentmn un microbio pat6geno se hpui sobre 61 y 
se lo engullen. Librando asi al cuerpo de su agresor. Algu- 
nas drogas como el yaduro, les infunden nuevos brios, les 
duplimn la agresividad y hacen efiacisimo su funciona- 
miento. En ambio, ;algunos venenos, como el alcohol, los 
entorpecen, los h b a n ,  los idiotimn y el fagocito pasa indi- 
ferente al lado del microbio sin agredirlo, sin h o s ~ l o ,  
dejandolo ducno del cuerpo humano para que haga en el 
cuantas depredaciones se le antojen. 



ESCRCTOS DISPEElSOS (TOMO IIi: 1917-1929) 

Por eso ers p r  lo que las epidemias y aun simplm coadicic, 
nes higienims advemas, hacen tanto dano entre los alcohoii- 
cm. En 1914 durante el sitio & Bordas en Puerix~ Plata, la e 
~ d e p r o v i s i o n ~ ~ m a ~ e n ~ m e s e s a t o d o 5 l o s ~  
bedora de la ciudad. Centenares de ellos murieron, mientras 
casi todos l a  habitantes d e s  temperanm salieron bien del 
conflicto. Ei aiia 1918 ningun bebedor, en esta apital salvo la 
vida entre h atacados por la influenza. Esos son hechoes %- - 
les de comprobar. 

Dejo d e  mi conciencia con estas argumentacionez. 
No he aspirado a hacer mmpaiia de restriccioniiimo y mucho 
menos de prohibicionismo. Era cuesiion de conciencia indi- 
viduai y de conciencia c o l e c ~  De orden publico, en una pa- 
labm Cmnste que de htds pIlrticular no. Ni yo ni los mios 
somos victimas del danino vicio. 

L#* Diario, 
22 de septiembre de 1919. 





Cartas banilejas 

Bani, octubre 29 de 1919 
Senor director del Lisiin Dhia 
Capital. 

Estimado senor director: 

Un amigo me hablaba, meses atras, de las semejanzas bibli- 
cas del riente d e  de Peravia Cree ese amigo que Paya es lo 
m& bi1,lico del valle. 

Realmente, desde que, pasada la aldea de Sabana Grande 
de Palenque, entra uno en la aldea de Naga, luego en la de 
Don Grwr io  y casi contiguo en la & Nizao y llega, a poco 
andar, a la tan celebrada de Paya, se contmia de no ver a w  
mar entre la arboleda que circunda las pintoresca sabanas, de 
en medio de los rebanos a Nuestro Senor Jesucristo, rodeado 
de sus ap6stoles y seguido de las reverentes muchedumbres. 

Pero tengo para mi que no es la encantadora Paya, sino 
otm aldea banileja, la que mas se acerca a las poeticas descrip 
&mes de la Biblia. 
Un distinguido aballero banilejo me invito a ir a conocer 

las salinas que demoran en el tajamar natural de F'uerto Her- 
mom a unoti veinte kiIornetros al sudoeste de la poblacion. 



]De Bani hacia el mar las tiems son bastante esteriles, pare 
cidas en hotimndidad y en vegetacion a las de la comun 
donde -. Con todo M e  el auto damos cermdos donde 
~~, frondoms, tado genero de vEveres. La explie 
ciiin noas la daban las acequias que atraviesan d camino. De 
tredio en tm&o discuda, rapida, alguna corriente & a~5ua, 
sobre lecho d c i a l  hecho por lw camp"n0s para convidar 
la linfa del Giiera a saturar sus terrenos. 
La primera aldea marchando hacia el sudoeste, es Som- 

brero, celebre por una que otra renidisima batalla ocurrida 
en su recinto. Bonita, tranquila, reposad aldea, con su gen- 
te bondadosa y sus numenwos ganados que pastan en la 
limpia sabana. 

Pero donde vi mwgir ante mis ojos las menas palatinas 
de la Biblia fue en Matamas. Asomama a la amplia sabana, y 
por ladm, apmadamente, o desperdigaaaS en g u e d  
Ila, estaban las casitas con su pintoresca techado dc mm 
lkanquiirs pastaban loa rehf~os de blancas ovejas, mugian las 
~ c a s  y mracoleaban o relinchaban loa nervim caballos. El 
auto n d t a b a  agua pura d m x a r  el motor y fuimm hacia el 
pozo, antiguamente noria de cangilona, aprriveerse del liqui- 
do. Y alii ersLabari I o s  8a11tm ar~aiisanos de la Biblia. En torno 
al pozo, hasta veinte mujems j-es, honestas y buenas mrr 
ras, sacahm agua con c u h  o, ya prwislas, ool& el ba- 
hmucr, en la mbeza y se mgaban con la la@ o d calabazo 
lleno de agua para trazsportarlo a No hubo alarma ni io- 
quietud al ver acerrrarse a lm foras~e~os.  Mujeres son, pero 
mujeres acostumbradafs al =peto del hombre, que ven Negar 
al vardn no como a un enemigo sino como a un cortes hcr- 
mano, d o s o  y protector. 

A fa puerta de una casa vi sentado a un patnarm indiado, 
de larp barba blana Debe ser el Jacob de la aldea, rebosan- 
te de autoridad moral, coasejen, de mozos y & mom, asesor 
de todo el mundo, afortunado jde de iarguislma prole, ya en 
tercera o cuaria geneIaCi6n. Ruth, probablemente, estaba en- 
tre las mujeres del pozo. 
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ia sabana esta salpicada de arboles de ornato y sombra. El 
mas simetrico es un olivo, que dicen los Wejos,  frijol lo iia- 
mamas lm cibeienm. 

Por fui ilqdmat3 a la Bahia de Calderas o Puerto Hermu- 
so, por su esquina norte. Es un extenso lago de aguas inten- 
samente azules. Por una estrecha boca, al oeste, se comuni- 
m con la aniana bahia de Ocoa Al noroeste le que& el ari- 
do cerro del Burro. Al sur, el tajamar natural que la separa 
del Gribe y donde estan emplazadas ias salinas. Es tiempo 
de c m h a  y a lo Iejas divisabamos cuatro cerrim de sal, de 
cinco mil barriles de volumen cada uno. Me dicen que la cm 
secha es dc sesenta mil barriles al ano, y que todavia se pue 
de, sin mejorar las salinas, cosechar doble cantidad y p m  
veer ampliamente todo el presupuesto ordirmio municipal 
& Bmi. En la esquina sudeste & la I3ahi.d hay medanos de 
fma arena que d viento transporta lentamente hacia el oes- 
te. Ya esos rnManos han cegado rnL de un kilometro cua- 
drado de bahia, y es dc tcmerstr que ahora se precipiten y 
cieguen algunos kilometros m& del sudeste, pues ya distan 
pocos metros del agua. 
La M i a  de Pucrto Hermoso, aunque ahora na se la u& 

liza, sino el mas proximo puerto & Agua de la Estancia, es 
de destino manifiesto, el puerto indicado para &ni, y el que 
servid de refugio a todos 1m buques que naveguen por es- 
tas metas. EI viento huracanado pcxira hacer dentro de el tu- 
das las maldades imaginables, menm la de levantar peligre 
sa marejada. 
Con ias ~ a d a s  rsecaq quc hay que atravesar moderando ia 

marcha, el viaje se hace en una hora; pero si se arregla con 
baratos puenta el camino, o se construye un buen tranvia, el 
trayecto sera recorrido en m& hora o en menos. 
De Ud Mino. a, 



Senor director: 

Este Bani donde mecieron la cuna de Mkho Cdrnc- y ti- 
16 piedras y jug6 a las emmdidas el mas grande & los recien- 
tm libertadores, es un encanto, una delicia. El paisaje es de 
una belleza tranquila, modcmb No hay c m  dmms monta- 
ibs que se cmpinan altanexas para ksar el cielo; pero la p 
blauon wti rodeada & criflcras de lomas por el norte, por 
el este y por el oeste. Aiguna, como el CZU~ZL- de forma c& 
nica tan perfecta que parece hecha en molde por un geome- 
tra Verdad es quc Nuestro Senor sabe mas geometria que lors 
mismos i n p i e m ,  aunque e vez se mpa, en sus enmte 
nimientns geoliigims, en tra;r;lr lineas simetricas, como lo hi- 
m cn mi. 

A o d h  de la poblacion, por d estc discurre manso y d a -  
do el amoyo mera, Es una corriente domesticada. Jamas ha- 
ce las travesiuas que amos riozi, y todo el ano lo emplea cn re- 
gar, por m d o  de acequias o rigolas construidas por lm cam- 
pesina, las sementeras de que se alirnena Bani. 

El pueblo es grande, c m  re- & ochmienias mas, mu- 
chas de eilas de cemento d o ,  tan bien construidas como 
ias mejores de la Capital. Todan'a, en los suburbios pobra y 
m& aniiguos se usa el techado de pdma sana, mas fresco que 
cualquiera otra cobija 

Pero con ser sugestivas en Bani las cosas matmkies: la m 
y las construccio~ies, no a eso lo que ahi fascina y 

subyuga Ia impdon no irradia & h materia, sino de los es- 
piritus. Es la gente quien se apodera de los animos y los rin- 
de. Las p e m m  cultas de PA poblati6n tienen eso5 modales 
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quc no emanan del cerebro sino del corazon: perfecta corte 
sia empapada de buena wilun~d, de ferviente deseo de ser 
p t a s  y i i h .  El pueblo pobre, el pueblo multitud, esta satu- 
rado de msticana Ve usted un campesino en mktas 
o en alpargatas. Habla, actua, y le parece a u~ted que tiene 
por deimte a un rancia hidalgo arniinado en una de e a  
grandes aventuras en que, pnr amor o por otro ideal, se redu- 
jo a pavesa la fortuna. 
Y en cuanto a estetica humana ... ]Santo Dios t ;Que h o n e  

tas tentaciones! No se comprende como no son casados, d e  
de que tienen sombra de bozo, todos los bardejos. Lindas las 
caras y de divina euritmia los cuerpos de todas las banilejas. 
Pero eso es lo & menos valor en das. Cultas, casms, f&schm 
doras. Parece que vinieron al mundo, no tanto para ser Ve 
nus, sino para emdar h dulce y placida belleza mentahda 
de Psiquis. 
I)e la inteligencia de los hombres hay ahora, casi temina- 

da, una robusia muesim: la acequia & Gima Arriha para r e  
gar terrenos circundantes & la poblacih. No hay un inge 
niem, no hay un albanil entre los constructores y, sin embar- 
go, han tdd~ el agua, al maves de terreno accidentado, has- 
ta 1- subrbirw de h poblacion, atrav;esando el rio cn un canal 

4 & concreto montado sobre pilares a altura de varios metros 
sobre el cauce. Ningun ingeniero lo hubiera hecho mejor. Y 
por don& quiera ve wtcd rigolas mas rUsticas, pero de ince 
sante eficacia, construidas por ingenieros indigenas que no 
conmen ni el cero entre los numerm. Tienen la htuici6n de 
las matematicas. 

Hablar de Bani es demasiado iargo para una d a  carta y si 
usted me lo consiente, continuare en otras. 

su afmo., 



&mi, octubre SO de 1919. 

Sr. Director del I i s h  DwrPo 
Capital 

Senor director: 

Bani ten* su conexion con toda la Republica mediante ia 
m t e r a  a San Cristbhai, que sera construida en breve. Pero 
izm no basta. El gran muce no tendra caudal si a el no anup 
ran las corrientes tributarias de los d o s  vecinaies locales. 
Bani, que es pueblo de c i d o p  empujes, b ha compren- 

dido &, y no M a aperar @entemente a que le coasmpn 
escw mninos, que podrian atar listos en breve o tardar & 
cuenta o m& anw. No. Bani quiere caminas d a l a  y es el 
mismo pueblo m m p h o  quien va a coastnurjos, porque s;+ 
be que d o  asi podra didrutar de elloei la actuai generacion. 
D e  a- manera vendrian a didmtar del benencio los hija o 
l a  nietos de los prersentcs banileja. 

Durante mi breve atada en el pueblo se reunieron los aL 
caldes planeofs y tdos loa prima- de orientacionear d e s  
y se comprometieron a organizar en cada seccion una d e  
dad del mmino,  cuyo^ miembm w obligaras legaimente a 
contribuir voluntariamente con cinco dIas & tmbajo gxanuta 
en la construccion del amino vecinal de h d o n .  Como en 
cada una pasan de 2001osvaron~aduitos, m m a r h  masde 
1,000 jornales por cada seccion, cantidad de d h  de trabajo 
mas que s e e n t e  para construir el m i n o  que afiuya a la ca- 
rretera, al pueblo, o a un camino real. 

El Ayuntamiento contribuira con el ingeniero que trace el 
camino, con el capataz que dirija los trabajm y con las herm 
mientas que sean nec-. No se trata de remendar 4- 
nos viejos, sino de hacer minos nuevos, por don& no los 
b c n  las aguas pluvialers. 



Algunos elementos reaccionarios, que nunca faltan en par- 
te alguna, comenzaron a hacer aviesa propaganda de que se 
trataba de restablecer disimuladamente el impuesto de can& 
nos. Pera la sociedad de propaganda de in- comunales 
dentemente fundada en el pueblo, dcstni~6 esa disokmte 
c o n j d 6 n  haciendo notar que la contnbuci6n voluntaria es 
por una sola vez, y no pam trabajar en cuaiquier c . 0 ,  sino 
exciusivamente en el rrunino de la seccion de cada socio, es 
decir, en su m i n o  de el, que el ha de trafimr todos los dias 
mientras no emigm 

Por otra parte, esos Caminos vecinalea que como circuios 
concentricos rodemb a Bani, duplicarh, por lo menos, el 
valor de cada predio vecino a ellos. El dueno de un predio 
que quedara cortado en does por un camino, veria de la n c ~  
d e  a la manana duplicado o cuadrup11cado el valor de su 
propiedad. 

Debido a esa razon el entusiasmo por los caminos vecinales 
en proyecto a extraorduiario en W. Todos saben que asi se 
acrecentari la riqueza piib1im comunal, mas crecera la rique- 
zaprivadadecadaunodelosPecinos& esasnuevasvias. 

Iv 

Bani, novlemhre lm. de 1919. 

Sr. Direaor del Liskn DimPo 
Capital. 

Una n&dad urgente de Bani, necesidad que a todo tran- 
ce quiere satjsiaccr, es la del riego de sus ukhimm m m p ,  
vientre fertiI, pero muerto de sed. 

Hay constituida una junta que preside el enhasta don A& 
lano V. Blandino, para ptionar h construccion de un acue 



ducto o, amplia acequia para el riego. Pero la junta tropieza 
ahora con el tremendo obstaculo dc la falta de recumos para 
emprender los trabajos. 
Pero, con todos, la junta esta siendo de una utilidad pdpablc, 

porque no solo impide que se duerma el proyecto sino que mm 
bien fomenci esos estudios generales del riego, que si no dan 
por multado un plan concreto, detallado del trabajo, al menos 
hacen conocer como y por donde se hara e). uwado dcnnitivo, 

Por ejemplo, ya estan mnvencidm de que si el Gtiera o Ba- 
ni es util, no es suficiente, que no tiene bastante caudal para 
apagar toda h sed de los campos banilcjos. Toda la atencion, 
todo el empeno esta ahora puesto en el caudalcm Nizao, cu- 
yo torrente de aguas puede ser conducido integro a la llanu- 
ra de Peravia convertirla en un Eden. 

A l p o s  dculos inferiores a cincuenta mil pesos de gasto 
me pareccn optimista para el trayecto de la acequia principal 
que parta del rio arriba, el h o ,  c m  casi imperceptible pen- 
diente hacia el mar, lo cual hace suponer que el costo de ese 
acueducto por zanja abierta no exceda mucho de cien mil pe- 
sos, que inmediatamente fomentarian agricultura por valor 
de miliones de pesos. 

En el periodo de paz que gola el pais, es presumible que 
4 no tarde el capital en ver las ventajas que obtendria invirtien- 

do dinero en esa cmpresa, cuyos resultados hcrdtivos sihan a 
la vista. Cien mil pe.ws, p m  regar millares de hectareas de te 
m n o  llano y fkrtil han de producir Gpida amortizacion y c m  
cidisimas ganancias. 

Los productos que se cosechan en la zona regada dispon- 
dran, para llegar a los mercados, de una carretera, dc un ca 
mino real, y de la ampiisima via del Caribe. Es mi como si 
fueran vendimiados en el puerto. 

C;onfiemos en que no tardaran muchos anos sin que todo 
cl llano de Peravka, salpicado dc poeticas aldeas, poblado por 
gente laboriosa y sana mt6 c d o  de canales dc riego que 
ileveri la fedidad a iodos los ambitos de la comun. 
De Ud. atto. a y s. 
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v 
Bani, noviembre lro. de 1919. 

Sr. Director del t i d h  l k t + o  
&pital. 

Estimado Sr. Director: 

l h i  es una sociedad, como todas las dominicanas, plu 
crata democratica. Pcro, como en todas las colectividades cul- 
tas, hay clases perfcctamcnui definidas, con sus fronteras in- 
franqueables. Las fronteras son la cultura y la riqueza. Para 
ser aristocrata aqui es indispensable ser culto, o ser rico, o te- 
ner mesturada ambas condiciones. Y, a fe, que no se encuen- 
tra cn h alta sociedad banileja gente que no sea de ese cali- 
bre. Aqui no he visto de esos tipos que sc c u c h  de chivos y 
parecen, en medio de los otros, como mancuenco burro en- 
tre una manada de briosos cabailm. 
La potencia que ha alcanzado la alta sociedad banileja se 

revela, entre otras cosas, en sus actuaies hnsiones. Una so- 
ciedad pequena, humilde, con pocos recursos intelectuales y 
pecuniarios, cabe en un dedal y se mantiene perfectamente 
cohesionada. Yero cuando se desarrollan y frondosean dis- 
tintos intereses, cree~icias diversas, orientaciones opuestas, 
a l p o s  son antagonicos enbe si, y varios de ellos se convier- 
ten cn iiuckos de atraccion que consolidan varios elemen- 
tos. A Bani, cuando mas chiquito, le bastaba el Centro Bani- 
lejo. Creci6, y ya no cupieron todas las ideas en ese centro. 
Im protestantes crearon eI Centro de Perdvia, para el cual 
construye una hermosisima casa dc concreto armado que se- 
I-a inaugurada el 2 1 de este noviembre, cl capitalista don Vir- 
gilio Pimentel. Pero ello no ha provocado verdadera cscision 
en Ia alta sociedad. Im socios de uno y otrt) centro conti- 
nuan siendo cordiales c intimos amigos, viviendo en una en- 
cantadora fraternidad. %lo que ahora hay dos disciplinas, 



dos muelas diferentes que concurren ambas a empujar el 
progreso de la Id idad.  
Todavia la clase no ha dado senales de personal'i 

dad independiente. No se ha cohesionado, no se ha compac- 
d o  para la defem de los comunes intmxa. Se pude de- 
cir que hay m o s ,  pero aun no ha hecho su aparici6n la 
dase- 
F .  no quiere decir que permanexcan del todo inertes. Prc 

sencie tratos con artesanos y con j o d e x m  y pude notar que 
ya, aunque sin h u d p  ni luchas ardormas, han Imtado el 
tipo del saiario y cobran lo que es in-ble para costear 
la vida. En Bani no se conocen ya los salanos suicidas, acepta- 
dos, no paria vivir, sino para morirse mas despQcio. 

Ello no implica que exista en Bani bienatar g e n d .  Se n* 
ta, se palpa que en h poblacion no hay para tdos. Muchos 
jovenwi de inteligencia y sana arnbidon he visto fuera de I h  
ni. E m i p  en busm de mejoramiento, y no son los peores. 
Son l a  enkgicoe, que donde quiem que llegan resultan uii- 
143 y eficaces. 

Uno de emi fhcinadores angel= de Bmi, linda como una 
tentacion m e  de& *A nootras nas M a costar emigrar tam- 
bien. Lofi varones se van, ixabgjan, pmgmsm y por alla se ca- 
san. No queda aqui con quien hacer un &%te matrimonio. Si 
siguen asi las mms emipmmos tambign". 
Y yo le aconseje a la encantadord quc viniera a la Capid, 

s in dejar en Bani la adorable cara, que en la ciudad quedan 
toda*, aunque patos, algunos mows crmhablezs. 
De Ud. afino. a 
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w 
Bani, noviembre 1 de 1919. 

Sr. Director dcl 
hpiml. 

Senor director: 

Bani, geologica y rncteoroIogicamentc considerado, es Ba- 
ni, y no una copia de otra region cuaiquicra, 
La rcgi6n norte de la comun es montanosa, ocupada por 

las estrihaciones m i s  meridionales de la cordiuera Centrai. 
La regi6n orientd es llana y relatiwmente humedecida No 

llueve mucho, pero si, lo sunuente para que las plan- no se 
mueran de sed. El oeste es arido y sin lluvias, prolongacion de 
las t ierrasmas~deAnia.FAsur~aridoysalado,seme 
jante a ias costas de h comun & Montecrisii, como aua, la v e  
getacion txi espinosa: cactus y bayahonda en sustitucion la uiti- 
ma del m b h n  montecristeno. No hay tienas negras, sino un 
tcrrmo arcilloarenm, levemente tenido de &ido de hierro. 
Es principalmente, kmno pcm crianza de &ras c n o h  Las 
alturas del norte son propicias para el cultivo de d e  arabico, 
del cual se recogen anualmente hasta 20,000 qinntaies, y para 
el cultivo del trigo, que es ahora wetn de enqm. 
la temperatura en la poblacion de B d ,  me dicen que en 

julio, a p t o  y septiembre es bastante elevada. En octubre ya 
no excedia dc 28 gradtm c e n t i m .  Los vientos no son m 
mo 1m de la Capital, que de dia sopla del sur y de noche son 
t m d  del Norte. Dia y noche soplan en Bani brisa del este o 
del nordeste, la misma direcci0n que la que de dia refresa a 
Puerto Plata 
Ia nxa del subsuelri dek  atar a mucha profundidad. FA 

agua potable de la poblacion procede & pozos que tienen 
unos ocho me- de profundidad, y en ninguno de ellos se 
ha encontrado al fondo la piedra. Toda la excavaciiin es una 



tierra negriy.  m n a a  abundantemente, mezclada de pe 
queiias piedms calckas .  El agua w a s i  corno h de lluvia, y 
&he venir por filtraci6n dede las proximas montanas, pues 
en h llanura llucvc paco. 

De Ud. afmo, a, 

m 

Bani, noviembre S t i e  1919. 

Una de las instituciones que la Sociedad de Propaganda de 
h t e m  Comunala ata luchando por funlfar es la M ~~ A@o&a de la comun. 
En muniones y convemciones cciebradas por los interesa- 

dos agx5coias & mas prestancia se da ya por hecho quc la azm 
&ti611 quedara en breve instaada. 
Por ahora lm intereses mala mis interesadozi son los p 

cuarim. Aiin antm de organkme la saciedad hay quien quie 
ra encargar al extraajcro semendes de razas mejoradas para 
modifimr ventajomnente la zootemia de la -6n. 

El terreno y el clima son inmcjorabla para la crianza de 
cabras, de la9 cuales hay numerosos rebani~. M e  hablaron 
algunos criadores de su proposito de tmer semenmles de kt 
famosa raza lechera g m d h ,  de Espana Cabras de esta 
raza hay en la ciudad de Santander que rinden diariamen- 
tc, ordenandolas dos mes, hasta diecisiete y tercio botellas 
de leche, sometidas de dia a un regimen dc pastoreo, y de 
noche a l  de estabutaci6n. Suponiendo que las dcmndien- 
tes no rindieran en Bani mas quc diez botellas de leche, 
ello produciria d a  libm & buen qum, lo cual es mucho 
para una chiva. 
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-Pero aqui no las ~daI"ian como es debido -intenumpio 
un contertulio. 

-zNo las cuidarian? ... ajo otr+ 1- quedan tanto que las 
preferirian a h -posa, y aun se -dan legalmente con ellas. 
De ccrdos, hay p n  entusiasmo por los h h i s O r e s  y los Pe 

-pea. Todos los criadores saben que un ccrdo de estas 
razas a los nueve mcses de nacido pesa doscientas libm y es- 
ti m a d m  para d matadero. Engorda con los desperdicios de 
cocina de una familia pobre. iQue diferencia entre ellos y 
nuestros marranos, que tardas &S en pcsar cien libms a 
fuera de barriles y mas bQmks dc maiz! 
De esos cerdos se puede comprar sementales de ires cuar- 

tos de sangre pura en Santiago, en casa de Don Etanisho 
Dhz. En la Vcga venden Y o h w K h k  en Sanchez tiene el 
senor Moya muy buena raza, y m la Gapitai tambikn hay, ad- 
m a d m  y rehtivamente baratos. 
De reses h v h a  prencrcn el h h a m  a .- lechero. 

La vaca rinde de quince a veinte botellas de leche diarias, y el 
novillo, d ~ m d o  cn el matadero, puede pesar mas de seten- 
ta arrobas. Corno cantidad dc leche prefieren la Ho&in IiI- 

que no producc manos de cuarenta botellas diarias hm 
ta d parto siguiente. C;omo calidad rie leche, la J-. a m o  
buey de trabajo el cruce con cebu M y s m  que trabaja sin fati- 
ga iodo el dia al wl, y cs tan Sgii como el caballo. Para crian- 
za de mulos me hablaron de burros de rslza espiiola, que tie- 
nen la alaada de un caballo grande. 
Y todo cso esta ya madurando en el anima de lm criadores 

de Rani. 
Im agricultores aspiran a que la stxicdad adquiera q u i -  

narias que sean para uso alternativo de los m i r w  y hasta pien- 
san en o* el senricio reciproco de convites o junm, es- 
tabldcndo veinte dias al ano de trabajos prestados a cambio 
de o t m  veinte recibidos. 

Hay dentro de este Rani algo grande gestacih, y no sera el 
parto de l a  montcs. Es la encrgia del progreso que estalla. 
Saiudemosla. 



Sobre todo, confiemos en que Bani no se limita a saber 
pensar las cosas sino que sabe hacerlas y las hace. 

Ile Ud., senor Director, atto. a. y s. 



Los Ayuntamientos 

C h  absoluta tema y claridad puede asegurar el estado de 
cada Municipio averiguando tan d o  dos &tos: la cantidad de 
poblacion y la cuota contributiva anual. de cada municipe. 
Con esas dos datos, que todavia pudieran reducirse al Uni- 

co de la cuota contributiva de cada municipe, se puede esta- 
blecer, de manera casi matematica, el estado de progreso in- 
dustrial de la Cnmun, su adelanto intelectual y el numero de 
los caminos que la atraviesan. 

A Ia menor cuota contributiva corresponde siempre la me- 
nor intensidad de industrialimcir'in; y resultan siempre come 
cuencia o causa de ese estado, segun el caso, la escasez de e+ 
cuelas y de vias de comunicacion. 

En la genedidad de las ocasiones coincide tambien con 
las circunstancias desventajmas una h a n t e  carencia de 
densidad de poblacion; pero tambien ocurre que haya densi- 
dad de poblacion y, an embargo, coexistan la falta de indw 
trialimci6n y la escasez de caminos y de escuelas. Es que no 
hay progreso unilateral. 

El avance ha de ser simultaneo por tados lados para que se 
pueda malizarlo. A un elemento fundamentai, importantisi- 
mo como es el de la densidad de poliiacion hay que asociar- 
le, para que sea eficaz, la escuela, que intensifica la mendi- 



dad; el camino que intensifica la produccion economica; la 
industrialiacion, que es el florecimiento, la corona del pro- 
greso intelectual y economico. 

Algunos Municipios de la Pro~incia de Santo Domingo y de 
las del Este son lecciones objetilas de la correlacion estrccha e 
inevitable que hay, entre el progreso y la contribucion munici- 
pal. Esm crece, incoerciblementc, en la medida en que se in- 
~ensincan la mentalidad y la industrializacih de las Comunes. 
De la lista siguicntc podra deducirlo el lector: 

Cc).mws 
Bani 
San (nistobal 
Ia lutoria 
Santo Domingo 
San P h  de Liacoris 
Seibo 
La Romana 

Notese que la mayor cuota por individuo corresponde a 
Santo Domingo y a San Pedro de L'lMacons que son, en esta 
Banda Meridional de la isla, las dos Comunes mas adelanta- 
das mental e industrialmente y las que disponen de mas y me- 
jores caminos. Santo Domingo tiene los mejores institutos d e  
centes del pais, tres buenas carreteras, la rnaraviilosa lia flu- 
vial del Ozarna y sus afluentes, y la comunicacion mm'tinia. 
San Pedro de Macoris tiene la via fluvial del Higuamo; den- 
tos de kilomem de via ferrea dc sus ingenios de uucar; una 
buena carretera y varios caminos reales; y el mar. En cuanto a 
instruccion publica silo la supera Santo Domingo. 

En otro nivel algo inferior esta La Romana, el Benjamin de 
nuestras ciudades, proporcionalmente de progreso asombn 
so. Tiene un ferrocarril, \.arios caminos reales, y el mar. 

En otro plano, phximo pero inferior al de Ia Romana, ata 
Bani. Es poblacion inteligente, indusiriosa y- laboriosa; pero que 
no ha kmido oportunidad de intensifimr esas virtudes, ni ha d k  
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puesto hasta ahora, mas que de un solo camino real, apartado 
del trafiw geneni del pais. Memas, las circunstancias rneteom 
logicas le seran adversas mientas ia inversion de capital no apor- 
te el agua y la sume al trabajo de sus agricultores. 
De las otras tres Comunes de la lista, una, San CristObd, tie- 

ne bastan te densidad de poblaci6n (50,907 habitantes) pero 
no tiene suficientes caminos vecinales, ni toda la cantidad de 
escuelas que necesita, ni otra industria que la agricola cn su 
forma mas incipiente. Las otmq dos carecen hasta hoy de las 
causas que aceleran el progreso economico de las regiones 
De 10 dicho iio se deduce, ni se puede deducir, que basta im- 

poner crecidas contribuciones para establecer el p-. Al 
contrario, los dados exhibidos lo que prueban es que cuando 
preexistc el progreso el da con que pagar fuertes contribucb 
nes que le iilfundm mayor celeridad que la que antes tenia. 
En el estado actual del mundo resulta antieconomico y m- 

tipolitico imponer contribucion quc aumente d costo de la 
\ida. la tendencia ha de ser contmrka: abaratar cuanto sea 
posible la vida, considerando tarnbih como fuente de abara- 
tamiento cuanto fomente el aumento de la produccion. 

Por lo mismo, no sc puede prescindir de crear renta, cui- 
dando, de que ella no afecte en lo mas minimo las necesida- 
des del pueblo. Pero renta ha de haber, para haber caminos, 
para crear escuelas, para mantener todos los servicios publi- 
cos que hacen comoda y barata la vida colectiva y que no se 
sostienen sino pagandolos con dinero del pais. A buen ~ g u -  
ro que jamas los costearan las naciones extranjeras. 

El problema que se ha de resolver es crear 4 n  herir jamas 
al: consum* renta para los seivicios materiales de cada 
mun; renta especa para hacer en cada Comun una t.eiar,,a 
de buenos caminos vecinales, renta especial para que haya en 
cada kilometro cuadrado del p i s  una buena escuela primaria, 
por lo menas; y renta para deccntear y hermosear nuestras ciu- 
dades costaneras que son las puertas por donde entra y sale 
nuestro comercio exterior y, .por tanto, en las que irnpresiona- 
mos fawrable o adversamente, a quienes trafican con nosotros. 



El pro15reso es como todo lo demas. Con nada, nada m h;t 
ce. Eh p&, es h i k p m h l e ,  poner en movimiento algun 
capital para obtener ganancias. Si pmmemmm en nuestra vi- 
& estati- a lo sumo logmernoa p- vegetativo, el lento 
y misteriso pmgnso de @enes no ayudan a k Nanualeza, si- 
no que se coriforman con lo que ella da espntheamente. 
ia existencia de un Municipio que solo alcance a catear el 

suelo de sus onanas y uno que otro seMcia material di-, 
no sejustina Un Ayuntamiento es una Corporacion en=- 
gada, especial e imperiosamente, & kmentar, & empujar vl- 
gorOBamente el p q m m  comunal. Si no puede hacerlo en la 
actualidad, hay que ayitdarla, hay que facilitade los medios de 
~ l a s c a ~ d s a d ~ & p ~ , q u e e l l a s s a n t a n ~ b l l e s e n ~  
funcionamiento como lo son las crim de estandento o 
de regreso. M e s  a l c ~  Ayuntamien- con que comiruir ca- 
mino~~ y fundar escuelas, y nadie sera tan p d e m a  como p 
ra lograr el es- 'ento & 100 raqmim3 Municipio6 Hoy 
no pueden empujar d curo, atasdo en los pantanos de la 
n'a; peco cuando tengan escuelas y d o s  en la cantidad n e  
cesaria, el r#m> a h n m 5  el maximo & velocidad con el mi- 
nimo de esfuerzo pible.  

El problema es poner hoy a los Ayuntamientos en c o n a  
4 diccion de ptxier pagar en el pomnir, sin Sacrificio, sino, al 

contrario, con ~~o bcilefi.80, renta mucho mas Creer- 
da que la que hoy, por falta & xiqueza cI.leada en la Comun, 
pagan con rnuchkho d e m .  

La funcion & 1- Ayuntamien- no debe limitarse a m- 
dir l a  seNici0s materiales, l a  seMcia nsiol6gicos del orga- 
nismo municipal. Fma semiciw son indispensables, pero solo 
se equip"" a los que exige la irracionalidad aaimal. Para 
que un Apuntamiento sea verdadero Ayuntamiento, sea au- 
tentico gobiemo municipal, es p r e h  que tenga capacidad 
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para loa secvicios del espiritu, para safkihcer las necesidades 
psicologim del puebio que Io compone. 

No se explica la existencia de un Ayuntamiento sin otros re- - que l a  indispensabla para pagar, mal compensados, 
1- servicicw del personal de su oficina, para encender distan- 
ciados faroles de petdm que no iliiminan sino que mera- 
mente F m n  de faros que orientan en la poblacion; y para 
sostener trGs o cuatro policias baratos. 
Para serllerdaderoApnmnienti0, satkhckndo tudos l a  he 

de k instihiQon, ws n m o  que la corporacion se mantengi 
h ~ a m ~ ~ a l t o q u e e l & l p m m c l d i o d e h W ~ -  
tix y atraiga a la mEalidad del pueblo hacia un n i d  mas elevado. 

Ya hemos dicho que en estas tierras tropicales paco fomen- 
tadas, pero con gran abundancia de elementos naairales de 
riquezas, son eje fundamental del d ~ l l o  l a  camina veci- 
nales y las escuelas. Airededor de cada cabececa de comun se 
debe construir una telarana & n*as de comunicacion cuyos 
bilm radiales sean hs carreteras y los viejos caminos reales 
mejorados, mientras que l a  &culos concentricos se debe 
formarlos con caminos vecinales. En cuanto a escuelas, en ca- 
& kilometro cuadrado de territorio debe haber una, para 
que se combinen y alcancen el maximo de d-oila posible 
la facultad creadora del cerebro y la posibilidad productora 
de l a  terrenos. El suelo se ensancha en proporcion directa 
del acortamiento de las distancias. Es poslble mayor densidad 
de poblacion y de produccion donde se ha sustraido a los cul- 
tivos mucho espacio para caminos, que donde todo el terre 
no, sin caminos, esta apto para ser cultivado. 
Pero no tan solo de pan vive el hombre. El progreso que se 

logre con escuelas y con -mi, que a la postre vigoriza el 
organismo fisico, no tiene ese resultado por nnalidad. Paca lo 
que se cultiva lo material, lo fisiologico, es  par^ que sobre ella 
flomma y bndosee b espiritual, lo animico, lo que constitu- 
ye la verdadera finalidad de ia vida 

En h mayoria de las poblaciones pequeiias y pobres quien 
se pasea por las calles experimenta la acongojada sensacion 



de ambular en medio de un paisaje muerto. No hay agua ia- 
cil y abundante; no se ve alumbrrado radioso; mrecen de arte 
los edincias publicw y los privad- las d e s ,  las plazas, todo 
est% como, en descuidado hastlo, lo bizo la Naturaleza. Y esa 
satura el espfriat de los poblad- y hace pueblos de psicob 
~ ' a  d&dente: pueblodi apaticos y haraganes; pueblos de men- 
mlidad bestial; puebh de nata tendencia al delito; pueblw, 
en una palabra, inferiores. 
Para dimirse  de tan profundo mal es preciso que los 

Ayuntamientos sean capaces, por capacidad mental y por ca- 
pacidad ccon6mica, de crear, padela o superpuesta a la p- 
@dad material, la prosperidad mimica, la que hace del 
hombre un animal superior de los irracionales. 
Pero para lograr eso es nec-o poder costearlo, y para 

costearlo es imprescinuible que la corporacion muniupai sea 
-paz de ver donde estan d t o s  l a  r e m  que deben ser 
~Iorizadm y puestm al provecho del pueblo, sin qui: a este le 
cuesten sacrincio aiguno. 
De un municipio de Suecia sabemos que ha suprimido 

das las contribuciones locales, porque posee unos bosques y 
de ellos ha sabido sacar todo el lucro necesario para cubrir el 
presupuesto. En la Repdbtica Dominicana hay municipiofs 
que -tan en mejores condiciones para realizar obra semejan- 
te con m c u m ~  que todavia no han sido explotados. 

Si en el im* de progretio que ha recibido h Republica 
quedara excluido el concurso de los ayuntamientos, a e  im- 
pulso se extinguiria antes de al- el o b j e h ,  por caren- 
cia de la nemmia fuena motriz. 
Ia ley &be crear rentas para cubrir a toda cabalidad, no ti- 

mi& y cicateramente, los d c i o s  municipales ordinarim. 
E s a  senricios abarcan todas las modalidades de la vida de 10s 
rn~~ll'cipes y no pueden ser descuidados sin que, @o Jizcto, 
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ocurra un resoi:em en la civilXzaci6n del pueblo que se ve ca- 
reme de eilm. 

Cubicrto que sea con amplitud el presupuesto ordinario 
municipai, efs preciso que la ley cxxe un fondo especial de a- 
minos vecinales y otro de instruccion piiblica, caminos y - 
cuelas son la base, el eje del progresa de los pueblos. Sin in- 
telectualizaci6n no hay fuerza mental, que es la Unica creade 
ra en el mundo. Y como los productos no son consumidos kn 
el mismo estrecho lugar donde los fabrican, sino en otros d b  
tan- o alejadisimm, daru, esta que aunque exista en esencia 
y en potencia ia fuem mental d o t a ,  no habra creaci6n 
mientras no existan 1- caminos qu9habitan para llevar la 
produccion hasta las manos del remoto consumidor, 

La renta de caminos vecinales, ya que los d e s  o carrete- 
ras estan a cargo del Estado, &be ser un fondo casi igual en 
volumen al del preriupuegto ordinaria, y sustrai.'do a cualquie 
m poBibilidad de error, o de intrigas que determinen un fa- 
ritismo involuntario. Ninguna Comun p d a  jamas probar 
que necesita mas que otra de minos vecinales. La mas re- 
mota, la mas atcasada, la mas miserable de Eodas necesita tan- 
to & & de comuaicar:ion interiores como la mas culta y 

de todas. Por eso el reparto debe ser automatico, 
por partes @des segh el numero de habitantes. 

Cuanto queda dicho con motivo de los camhw vechales 
aplicable a la existencia de la ensenanza publicz Todas las 

comunes necesitan por i g d  que todos sus habitantes apren- 
dan toda cuanto se les pueda ensenar. Y en la actualiaaci las 
aulas no al- sino para la mitad de la poblacion escolar. 

Por eso, si bien para el presupuesto ordinario nuestras 
principies ciudades necesitan una proporcion mas alta de 
rentas que los simples pueblos o aldeas, en materia de cami- 
nos y & escuelas debe haber un solo nivel. Ei reparto de esas 
rentas unidas municipies debe ser: las de presupuesta ordi- 
ndo,  a una parte alicuota ipd por cada habitante en las p 
blaciones pequcfias, y dos partes por cada habitante en las de 
primer orden, cuya cmiiizacimi y exigencias de vida son mas 



internas. Santo Domingo y Macoris tendran en 1920 un de& 
cit de mas de $1 00,000 cada una. Las cspcciaics de caminos y 
de instruccion una parte aiicuota por habitante, igual en to- 
das las ctmunes, pues las diferencias & poblacion no son por 
mayor o menor densidad, sino por mayor o menor extension 
territorial. 

Todavia conviene crear otra renta municipal, reparliblc, a 
discrecion del gobierno, entre las ciudades cataneras dc los 
puertos habilitados. Esas ciudades son los salones de recibo 
de nurmas regiones meditcrTancas, y todo el pais debe con- 
tribuir a hermtxiearkas y hacedas comodas e higienicas. No 
hay dos en i g d  estadci de progreso, y cs nccesaxio, es urgen- 
te, es buen negocio nacional, el elevarlas al p h o  mas alto 
que hemos alcanzado, 

Esas rentas unidas municipales deben ser rcaudadas por 
las oficinas que esth en capacidad de hacerlo mas barato, no 
mas dc tres por ciento del tutal recaudado, y repartidas p c d -  
pcta, caiculando la poblacion de la Republim a mil habitan&$ 
por cada cuarenta y tres nacimientos en cada un ano. 
En cuanto al origen de rentas, ninguna debe pesar m 

bre el consumidor. Demasiado cara a la vida para que, b w  
cando el progreso, lo obstaculicemos destruyendo la tranqui- 
lidad m o d  del pueblo, a quien nada preocupa tanto como 
las difkiiltades econrimicas. 

Los deficits que experimentarin los ayun tarnientos domi- 
nicanos en 1920 suma& alrededor de quinienta mil pesos. 
Por lo mismo, es necesario, pam prewmirlos, para impedirlos, 
una suma igual a la apuntada. Pero proveer eso solamente cis 
dejar a la mayoria de los Ayuntamientos en la actitud de inc 
fi& en que ahora vegetan y, por esa mon, creernos que la 
rcnta que hay que proveer es de un minimum de dos mille 
ncs de pesos, a fin de que todos los municipios puedan impul- 
,w vigorosamente el progreso. 

I k t h  Diario, 
10,15 y 19 de noviembre de 1919. 



Hato Mayor 

Snliendo de San Yedm & Macoris, hacia el norte, a lo largo 
de la rnagnfica carretera en cons~ccion, se M al tmves de 
-pos de cana de azucar, como dentro de un extenso mar ver- 
& palido, sin otra agimci6n que las 1- o n w  que agita el 
viento, hasta cl limite de la provincia, que es el rio Gnil, sobre 
el cual construyen ahom un puente. A la derecha del camino 
estan 1- potentes ingenia P m w y  Lwzba Fe A la izquierda, 
APzgaIina y ~~ que producen anualmente mucho mas de 
medio miiion de tacos dc dar & 320 iibras d a  uno. 

Del rio Azul hacia cl no*, ya en jurisdiccion de Hato Ma- 
yor, el paisaje cambia por mmplcto. A ia no interrumpida Ila- 
nura sustituye un horizonte c o d o  por las bellas estribacb 
nes de la cordillera Central. L m  canaverales d e n  el puesto 
a las sa-, y en vez de lt#r laboriosos pp de peones se 
destacan sobre el verde de la mhana Icw policromos rebanafs 
de v a ,  pastando o nimiando con una notable seriedad hol- 
pana. ,%n Diogenes irracionales. 

El auto, desde antes de atravesar el Azui, desde antes de 
Lm Chicharrones, se ha metido a acrobata. Todavia no se 
puede viajar ahi por la carretera sino por el camino viejo, cor- 
tado a muy cortos intedos por los terraplenes de la nueva 
mmtruccion, y cada ter~plen resulta una montana para el 
pubre auto convertido en chivo. En ia fabrica rio 1 0  ensena- 
ron a hacer eso. Lo ha aprendido aqui. 



Despues de mucho sabanear se atraviesa el Magua que con- 
tornea la poblacion por el este y por d sur, y se entra a I b t o  
Mayor. 
Es un asombro para quien vio d pueblo en la primen de- 

cena del siglo. Ahiira cs cuatro veces mas grande que enton- 
ces. Hay, en estos Gas, mas dc cincuenta casas de madera 
criolla en construccion. 
Pero eso, que debia generar pensamicnm optimistas, no da 

lugar sino al mas sombrio pesimismo. No cs un crecimiento 
natural y provechoso. Es el &do del campo hacia el pueblo, 
buscando seguridad pcmnal. Sufrieron tanto los campesinos 
con las uitimas perturbacionm piiblicas, que muchos han bus- 
cado refugio en la zona urbana. Esta se ha intensifimdo, ha 
mejorado. Pem t;zl vez pronto se resienta de los cultivos aban- 
donados, de las crianzas descuidadas, del amen@ento de 
la produccion rural, pues los campesinos que se han recon- 
centrado al pueblo son los mas acomodados y laboriosos. 

Hay, sin embargo, aip que salvaria a Hato Mayor. Es la ca- 
rretera que acelerara ia inYaSi6n del tcrreno por los canavera- 
les y que, acortando las distancias hara comercialmente dc 
Hato Mayor una parte de la ciudad de Macoris. 
Para la vanidad regional podia parecer eso humillante. Pe- 

ro para la razon es simplemente una ventaja. En el mundo no 
hay independencia, sino interdependencia, y la unico que se 
puede hacer es que esa interdependencia sea recipmca Que 
codos cambien y trafiquen y sean necesarios unos a otros. Que 
no sea la fuem sino la mutua conveniencia quien haga la r e  
lacion. Acercamiento de intereses, no de cadenas. 

Macoris tiene el mercado, es decir necesidades y dinero 
con que pmveerlas. Hato Mayor las m e s  y los cuiiivos de fm- 
tos de consumo alimenticio. Ambas regiones son, pues, 7nm 
de influencia comercial, -prom. No quitan. Cambian y au- 
mentan. 

Aunquc Hato Mayor tiene, contiguos a SUS sabanas, 
cos terrenos dc cwau, se le puede considerar todavia pueblo pgs- 
tor, c m  la negligencia y lentiturl que es d t c r  de l a  patores. 
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Pero ya ha ~c ib ido  los primeros esptdazos del progreso, y 
despierta dc su sueno. Su Ayuntamiento tiene ansias de mejm 
rmmiento, y los pobladores se prestan voluntariamente a a w -  
lar. Actualmente hay una desusada animaciiin en asunto de 
caminos vecinales y de escuelas rudimentarias. Los elementos 
dirigentes, como modernos Jcsk, dicen al pueblo: '~Apmnde 
y camina!" 

IIay cntre los pobladores muchos elementos de vigorosa 
energia progresista. Entre ellos citare al comerciante. Aba 
han I Iofns, actual tesorcm del Ayuntamiento, quc inicia siem- 
pre c m  iitiles y que presta su cuncuw a todo lo bueno que 
otros inician. 

Hato Mayor tiene todo lo que pueda necesitar para el p m  
greso. Para la cri- extensas sabanas cubiertas de pmazo; 
para caiiaveralcs, tierras humifewarciliosas de mas de media 
\ara de peso;  para frutos menores mas de la mitad de la ex- 
tension comunal; y para cacao, terrenos hurnifero-arcillosos 
de metro y medio de espesor. Como se ve no hay actividad 

o pecuaria que no pucxia establecerse en Hato Mayor. 
El pueblo es bueno, par:ifico y laborioso. Ahi se encontrara 

el progreso como en su propia casa 

~R~ 

40 de noviembre de 1919. 





San Pedro de Macoris 

A l p a  ven como unico germen de la esplendida ciudad 
de Macoris el ingenio A W n a ,  fundado por el Sr. Amechazu- 
m Y sin embargo, ese fecundo ingenio, aunque fue causa 
despues, two su origen como conmxencia del verdadero 
gennen, de la verdadera causa, que es el largo y ramificado es- 
tuario del Higuamo. 

Como terrenm, la fertilidad de l a  de Macorii es inferior. 
Como Meteomlogi'a, la de la Comun de Santo Domingo, con 
su abluta sequia durante l a  meses de zafra, le aventaja pa- 
ra el cuitivo de mna. En lo que es soberana Macoris es en sus 
vias fluviales del Higuamo, el Magua y el Estero de Quisque 
ya, extendidas en vastisima llanura, horizontal como una me- 
sa Eso, los transportes baratos, fue el cebo que a-jo a la in- 
dustria azucarera a la privilegiada region de Macoris y convir- 
tio en el Wtimo mato del siglo pasado la aldehuela de pesca- 
dom en eplendida ciudad. 

Mas farde lo que mayor Unpulso dio al progreso urbano fue 
la guerra mundial. Mien- el mayor numero de adinerados 
criolIos veian tan d o  hasta com distancia, los sirios penetra- 
ron en las tinieblas del porvenir. Compmdieron que con las 
emisiones de papel moneda y de bonos de emprestitm 1- p 
cm mile & miUones de pesos de signos de cambio que circu- 
laban en el mundo xenderian rapidamente a centenares de 
miles de millones mientras que 1- p ~ u c t o s  de la industria 



desende* en la misma pmpopcion del aumento del dine- 
ro, e invirtieron, aunque los materiales estaban mrrizi su dine 
ro en comtrucuon de magnificas casas de cemento armado. 
Ganaron mucho porque el dinero ha bajado y las cosas han 

subido. Lo que se compraba en 1914 can 35 centavos cuesta 
hoy un peso, mientras que la casa que valia entonces mil pe 
sos hoy vale, cuando menos, tres mil. Y gano mucho Macoris, 
porque hoy es la ciudad mejor construida del pais, y la segun- 
da o tercera en extemih. 
La carretera a Hato Mayor y El Seibo, ahora en constmc- 

cion, afirmara el desbordamiento ya iniciado de Macoris e 
bre la provincia seibana, convirtiendola ea zona de influencia 
comemal & la ciudad riberena del Higuamo. 

Pero a Macoris le faita satiihcer dos necesidades inaplaza- 
bles, dos necesidades vitales. Una es la desecacion de sus ci& 
nagas, que ia hacen la ciudad mas mal sana de la Republica, 
sometida al melo impbble del paiudismo. Otra es la c o w  
truccion del acueducto, indispensable para la higiene y la m- 
modidad de la urbe. Naturalmente, la realizacion de esas 
obras u a e ~  como secuela otras, tal como mejor alcantarilla- 
do, mas lujo en el ornato, etc. 
La belleza se esta desarrollando en Macoris, al extremo de 

que han realizado el milagro de crear bellos panoramas en 
una tierra llana. Ya hay verdadera estetica en Macoris. 

En cuanto a 1- habitantes, Macod ha sido poblado por 
elementos energicos del pais y del extranjero. No temian a la 
fiebre y disponian de laboriosidad inteligente. Sus sucesores 
han & ser del mismo caracter. 

Macoris se sugestiona ahora con problemas que parecen 
de dificil solucion. No hay motivo pam eso. Con los elemen- 
tos de que dispone hay para tudo. Lo mismo que ha alcanza- 
do alto nivel en muchos puntos de su PFO~~WK) lo al- 
en los da&. Lo superior atrae siempre a lo inferior, y en Ma- 
coris no se tmha en ponerlo todo a una misma altura. 

Listin m, 5 de diciembre de 191 9. 



A 36 kilometros de la Capital por la excelente carretera del 
Oeste, se encuentra la poblacion de San Cristobal, a orillas & 
la corpulenta corriente del Nigua. 

San Cristobal es una violeta, que no deja ver lo que es sino 
despues que uno aparta las hojas que ocultan la aro& flor. 

A l  ver la escasez de buenas co~truccionw nuevas cualquie- 
ra creeria que h mapifm -teca del Oesa no ha tenido en- 
cacia para sacudir de su sueno secular a la uMrrima region de 
Snn Cristobal, que todavia no ha abierto ella sus puertas al pro- 
gmm que tma arrebatadora diana en el puente de1 castillo. 

Pero es que el progreso en San Cristobal ha seguido una 
marcha l6gica y metodica, comenzando, no por el tejado, 
sino por los cimientos. No se ve, o se ve poco el progreso en 
la poblaci6n, pero en 10s campos la laboriosidad se ha 
aduenado de todo y los bosques que miraban tranquilos a 
los campesinos ya piensan en ellos con recelo. No hay hora 
segura para que se presente el hachero, los derribe y siem- 
bre en el asombrosamente fertil suelo la simiente de plan- 
tas economicas. 

I;i transformacion de San CristoM viene de abajo hacia 
arriba. Los agricultores y los maestros Ndimentarim son 
quienes estan preparando la rapida y voluminosa evolucion. 
FA una virgen sin afeites ni acicalamientos, que hasta ahora 
&lo se preucupa en creccr, en echar sanas y robustas carnes. 



111 embeiiecimiento, la delicadeza estetica, vendra h p u &  c* 
mo obligada consecuencia del simetrico d m I I o  fico. 

Hay que tener presente que toda las tierrag de la C1omUn 
de San CI.istobal son fedes y disfrutan de una metieorolc@ 
propicia a l a  cultiva tropidefi; que 1- habiianm son mas 
de 50,000, y que tiene, a 35 kilometros de distancia, el mh 
amplio y rico m e d o  de la Republica: la Capital. Todavia 
fuera verdad la imputacihn de desidiosos con que tiidan a l a  
sandtobalenpes, esa dekiencia seria impotente paca cem 
el paso a los nratrri tridopiercmsc#i factores de pmgmm: el 
suelo fed ,  la pobiacion numerma, la carretera s in ob&cir- 
los y el gran mercado de la Capipital. 
Ia marea de progreso, de afanoso h j o  en los camp,  va 

creciendo y llegara al pueblo, cubriendolo y hermoeeandolo 
todo. Cuando salte a la vista el progreso de San (Xsdbal no 
habra que ponerle pies de amigo, porque sed una estructura 
di& con ciclopeoer cimienm. 

I;iskln!Xa&, 
8 de diciembre de 1919. 



A fines del sido pasado IA Romana comeflzaba a ser una 
aldea. Entre quienes la pueblan actualmente alguno hay, de 
memcidisimo pmtigio, que la vio con menos de diez pobres 
casitas. Y la persona a quien m e  refiero, si bien no es joven, 
puede asegurar que hs hay mucho mas viejas. 

Pero en esta costa meridional que pOdriamos llamar costa 
de los Estuarios, uno de los mejores es el de La Romana y, c e  
mo es natural, ni aun la humanidad dominicana podria mirar 
por mbrx el hombro un elemento natural de riqueza tan pr& 
bido como d estuario de La Romana+ ernemo a afluir gen- 
te energica, aunque no muy abundante de capitai, y la aidea 
progre9o notablemente. Ya en 1909 h multidonaria com- 
pania propietaria del Central G W c a  tuvo noticias del exce 
lente puerto y de las tierras que lo rodean que, aunque de re- 
ciente forrnacion y, por lo mismo, con delgada capa vegetal, 
lienan tordos los requisitos exigidos por el cultivo de cana. Vi- 
nieron l- repre~cfltantea de la empresa, admimn las venta- 
jas naturales, compraron ticm tiaratas a punadoti de caballe 
n*as, se estabkieron, y ya Ilcvan gastados mas de doce mille 
ncs de pmm en crcar, apandar y perfeccionar ese coloso & 
la industria que se llama d Gntral Romana. 

Naturalmente, defienden muchisimo su dinero. Nada de 
maibcmtar ni dc caer de india. Pero no pueden impedir que 
se cuele, que se rezuma algo fuera de m posesiones, y ese al- 



go que s in querer se escapa es tanto que ha formado ese pi- 
chon de c l c h t e  que se llama d pueblo de La Romana. 

1)e la poblacion, para dar una idea de ella, hbta decir que 
tiene m& dc quinientas casas bien construidas, de piedra de 
silleria, de cemento armado y de madera extranjera. No hay 
suburbia afrentosos por excesivamente humildes y anticste ti- 
cm. Todo nuevo, fl;amaxxte, bien hecho. El alumbrado es el&- 
trico y esia mejor atendido que todos los demas de la Repu- 
blica. Ya se ha celebrado un contmto para establccer el acue- 
ducto y, mientras tanto, el Central, de su acueducto, ha pues 
to cn una plazoleta dcl pueblo una fuente que pro- de m 
das las aguas que consume la poblacion. Hay dos teatros de 
piedra de silleria, un h i p k h m o  y, aunque las calles no estan 
pavinientadas, jamas se hace lodo. 
Un verdadero embrion de gmn ciudad. 
En cuanto al Central, cuyo batey esta al sur de la ciudad, se- 

parado de ella por una calle, es otra ciudad hermosamente 
construida, de piedra de sillena y ventilada, espaciada como 
una lujosa playa de balneario. 
Todo cs enorme en d Central. Ia adjetivacion ha de ser 

alemana: Mxsal. la bodega gira por medio milion de pesos 
y es la pesadilla de los m f m n t c l s  criollos. Vertiadcra reguia- 
dora de precios, limitandose a ganar cinco por ciento sobre 
cl costo total. D d c  lo m& basto a lo mas fino en mercade- 
rias de ultramar se vende ahi a precios accesibles. La gcnte ol- 
vida las ventajas de un buen apmvisxonamiento y algunos 
afcan a la bodega el Central que venda carnes y pesado fks- 
cos, leche recien ~ r d e ~ d a ,  pan caliente, hortaikas acabadas 
de cosechar ahi mismo, y o t m  cosas menudas. Eso que le 
afean es a mi entender, lo mas elogioso del Cknual: el empe- 
no por servir bien a su clientela. 

Fui de turista, no de estadista, al Central, y no he recogido 
riumcros. Pero todo es por m i b .  Fsa, tan gorda, es su uni- 
dad. Millares de caballos de fuerza de vapor para mover las 
maquinarias. Millares de kilnvatios en los dinamos. Millms 
de bueyes de tiro. Cientos de millares de  tarea^ sembradas de 
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caiia. Muchos millares de taras de pasto. Millares de peones. 
Y todo, talo por millares cuando no rebasa a millones como 
sus p o s  oro. 

Tirando una linea recta del estuario hacia el norte, todo b 
que de la comun queda al oeste de esa linea es del Central y 
esta cultivado de cana, hasta invadir la Comun del ,Seibo. Al 
este de esa lima ha adquirido mcicntcmcnte cincuenticuatro 
caballerias que lc ha vendido el Sr. W. L. Bass, y donde, me di- 
cen, piensa establcccr otro harey tan pronto como estit tendi- 
do el puente que ya ha wmdo sobre el estuario. 
Con ser tan poderosas como son las maquinarias de moler 

cana y cristalizar azucar, no bastar. para triturar toda la ca- 
na, y cl Central habra de mrportar a Guanica miles (siempre 
los miliares) de toneladas de c a k  cruda. El rnuelie del Cen- 
tral es excelente, con todas las c:omodirkules para embarque 
y dcsemhpae: m, femocani1 y cuanto se necesita. 

El fem:arril que llega hasta Ias proximidades de la lona de 
la Guanabana, en la comun de1 Scibo, tiene anchura dc 1 me 
tro y 15 cms. Entre liricas, los rieles son de 100 libras por yar- 
& y las locomotoras de cincuenta toneladas. Los trcnes que 
arrastran pamccn pucblos rodames. 

Una zanja de deague, que recoge las aguas de la zona de 
Wimoni y dc Guaimale y las lleva a Arroyo Hondo, ha costa- 
do $200,000, suma que ha habilitado para el ciiltivo extensa 
zona de tierras llenas de cienagas y pantanos. 

El a n a l  por donde llevan agua del mar ai batey para la con- 
denacion es otra obra corpulenta. 
Ia casa del club de la Costa, asociaci6n rccrcativa de los 

empleada dc la empresa, costo $40,000. 
Y todavia no hay mas que medio ingenio ... El anci entrante 

 se^ cuando el monstruo Ate al este del estuario y ponga en 
prduccih las 54 caballerias que, para hacer h a ,  ha adqui- 
rido de ese Ido! 

Ix, que sera La Romana en un porvenir cercano es dificil 
medirlo ahora. Pero solo hay dos puertos buenos en la pro- 
vincia: La Romana y Cumayaxo, y este esta tan proximo al 



otro que si510 habihdole fomentado antes habria logrado ser 
un rival temible. IA provincia a que sirve de puerto La Roma 
na es la que tiene mayor pmporci6n de terrenos fertiks en la 
Banda Meridional. Cana, cacao, frutos menores, animales de 
crianza, todo saldra por La Romana, que ha tomado la delan- 
tera y alcanza ya una veloUdad vertiginosa. 



Verdadero nacionalismo 

Santo Domingo, 
diciembre 5 de 1919. 

Sr. Director del Lisk'ra Dimio 
Ciudad. 

Estimado amigo: 

Lei con delectacih los artiCculos editoriales de su impor- 
tante diario intihiladm V- Paacionakm. 
San, a mi juicio, la autentica Biblia del patriotismo domini- 

cano. En ningun pecho dominicano se apago la antorcha del 
amor a la nacionalidad que crearon, muchos a costa de sus vi- 
das, nuestros padres. Los vientos contrarios horizontalizaban 
la iiama, pero no la extinguian, porque esti dentro de las pa- 
redes del coraziin. Ofrecimos al mundo el iastimoso especta- 
culo de un pueblo condenado, como loco o dilapidador, a 
una tutela; pero no se afrento h nacionalidad con una apo* 
tasia. Toda continuamos amando a nuestra kpublica, a 
nuestra bandera, y conhndo eri el resurgimiento de la Patria 
nueva. Dcspciadris, que no apostams fuimos. 

Dos cosas, que son ramas del mismo tronco, determinaron 
el eclipse de ka nacionalidad. La mala politica y la peor ece  
nomia. No es cosa nueva. En la decadencia de todos los pue- 



blm se ha hamtatado el mismo fenomeno. Un error polirico 
engendra una atrocidad econ6mica, y sigue la prole de estos 
aumentando hasta que son mayaria en el pais y viene la cal& 
&e. Lofi heciios contemprane~8 en Europa, donde pue 
blos metodic~, ordenados, sabios son hoy p'ses convdsivos, 
intervenidos a causa de su incapacidad tcmporal para una vT- 
da respetable y decente, prueban que alcanzada ya una suma 
de cidkci6n, no hay pueblos intrinsecamente buenos ni 
malos. Ixi que hay es pueblos que de pequenos errores pa- 
ron, por una gradacion inevitable, a errores grandes, y la p+ 
litica mala y la economia peor los sumieron en el -os del d e  
sorden y la anarquia. De ahi se comprueba tambien que no 
pueden coexistir politica buena y economia mala, ni vicever- 
M, sino que amhas han de ser identicas. Si buena la una, p r -  
que tambien lo es la otra Y que si una tx mala la Unia dife 
rencia de la otra es quc puede ser peor. 
La ocupacion, que fuc un remedio, ha logrado despolitizar 

al dc su politia mor- y ha puesto a flote la Ikienda. 
Estamos curados, o en plena convaiescencia. 

S o l o n o s f d ~ u x l a ~ a n n d e q u e ~ p a r e z c a e l ~ r e -  
moto asomo de r d n  para un largo aplazamiento: probar 
con hechos, probar objetivamente que no es un alivio sino 
una defmitiva curacion lo que ya dMmtam13~ 

A mi entender esa pmba esta en manos de 1- Ayun- 
mientos d o d m n m ,  en* alma de los actuaia regidores. 
Con un acierto plausible la Ocbpcion dejo e1 gobierno muni- 
cipal a cargo & personal domini-o, y es este gobierno de 
las regioncs quien tiene que demmtilar con su buen juicio, 
con su espiritu de p m g m m  civilizado, con su honradez, con 
su acrisolado patriotismo, que 1- dominicancm somos apm 
para sostener una patria decente y habitable, capaz de damos 
fdkidad y de extendeda a quienes convivan con nosotr~f~ I a  
fuerra de las &ona no esta en sus recursa destructiw3s, si- 
no en sus media constructivos. 
Y esa gran obra, esa gloriosa obra es de nuestros ayunta- 

mientos. Arrojemos por sobre la borda ese critcrio de niti- 
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rios administradores y sean Las honorables carporaciones cen- 
tros de luminosa iniciativa, de fecundo vigor que vitalice esta 
desmayada mcicdad. 

Debilidad, no fue-, cm la determinante del convulsionis- 
mo o de h inercia del desapareado Cm& AiPria Tras el 
so de la ocupQciiin, recuperadas fuemis mas, son lm ayunta- 
mientos quienes deben disciplinadas, diri@las, orientarlas 
hacia el bien que es la mixtura de la utilidad y del placer. 

El Cbncho Mmo preterito despertar5 de su sueno, no ripie 
so y hmpicnto como Rip Van W~nkie, sino de chistera y frac, 
completamente decentedo, hombre de salon y biblioteca, ol- 
vidado cn absoluto de 1- tenebrosos tiempos en que andaha 
patipocsuelo, sable en mano, heroe de ttagiw orgias. Otro 
hombre, otra personalidad, moviendose en escenario mas 
amplio y m& ci-o, el escenario que preparen nuestros 
ayuntamientos en el h p  que faita para la Restauracion. 

T r a i p t w  Iog ayumlaniientos, con SU isoerepda labor & 
elevados entusiasmos, ix Patria nueva, y smin pan nosotrus 
l a  dominimnos los har tes  de la excelsa creacion reciente. 
El pueblo lo espera todo del patriotico buen juicio de elh;  y 
la mirada del gobierno esta fija en la labor municipal para 
medir por eiia la intensidad de nuestra regeneracion. 

Soy de usted, senor director afmo. a, 

Listin Dk&, 
17 dc diciembre de 1919. 





Higuey 

Por malos caminos, dindmente mitablefi aun a caballo, 
se llega n la poblacion de Higuey. Si escoge uno a Ia Romana 
como punto de partida, hay dos vias a cual peor desde Guay- 
mate, o por h costa. M& que caminos san veredas cuando no 
f a n ~ ,  empinadas o con el piso de cortantes Mmm. Si se 
M por Chav6n se sigue en yola hasta Cato y de ahi a caballo. 
Hay que rogar a Di- que el camino ese seco, que si no, en 
un bache se puede dejar la vida, ignominiosamente ahogado 
en el Eango. Si se escoge como acceso la poblacion del Seibo, 
durante la seca se puede ir en automovil. Si liuwe, hasta en 
aeroplano es dincil el trayecto. 

Con todo, este fonado aislamiento de la Comun si ha l e  
p d o  amainar la riqueza, no ha tenido eficacia para deter- 
minar la miseria en la jurisdiccion. Es un puebla In teligen- 
te y trabajador que valori7~ los feracisirnos terrenos que le 
pertenecen. 

EI senor Jose R Payan, digno ikepresidente del Ayunta- 
miento de Higucy, me ha favorecido con laos siguientes da- 
tos eximidos del reciente censo Iwantado por la Honorable 
Corpraci6n. 
La Comun tiene 20,857 habitantes. La capital de la tb 

mun, en su zona urbana, cuenta con 2,457 pobladores. Ti* 
ne 791 casas, en su rnayoria de madera; pero las hay tam- 
bikn de mamposteria y de cemento armado. Dentro de la 



poblacihn existen 7 escuelav con 444 alumnos (206 alum- 
nos y 238 hembras). 
La cxtensi6n territoriai de la C..mun cs dc 3,877 cabeillerias 

dt~minicana~ y 21 0 tareas. 
Ia division politic~rninistrativa esta hecha en 23 Sec- 

ciones rurales. En cinco de dlas hay aldeas de alguna im- 
por tancia. 

Para las 23 Secciones &lo hay 8 escuelas, y de ellas 2 en la 
Secci6n de Yuma, de rnancra que faltan escuelas pira 16 Scc- 
uones. Dos de esas Secciones contaban con establecimientos 
de ensenanza rudimentaria, p r o  a causa de perturbacion del 
orden fue necesario dausurarb. 

El cacao y la crianza son las mas poderosas industrias rura- 
les. Sembradas de pasto artiucial hay 220,000 tareas de t e n  
no. En ellas prosperan unas 19,000 caberas & ganado vacu- 
no, sin contar las que se crian cn el baque. De cacao hay mi- 
limes & matas parideras que p d y e r o n  en 1918 mas de 
16,000 quintales dc almendros. En el mismo ano fueron sem- 
brados 1,800 conucos nuevos, un 75% de lm cualcs cultiva- 
rodos de frutas menores. Gran parte de este wdbajo se per- 
di6 a causa de las pcrturbacionw publicas. 

La apicultura ha alcanzado tambien alguna importancia. 
De la Cornfin fueron exportados 80,000 kilos de miel de 
abejas y la cantidad de cera proporcional a ese volumen de 
mid. 

El cai-;ictcr de los higueyanos time algunos punm de can- 
tacto con el de los bandeja. IIay mucho miento natural y bss- 
tante buena intencion. Se le p-ta a usted un cabaliem o 
una dama de cultos modaies y corivedon @blc y, g e  
neralmcnte, no es eso solo. 'hnbikn es optimista, serviciai, 
con &sinteresado deseo dc ser iitil y grato. 
En cuanto a las mujeres, tienen merecida iama de bonitas 

y dotadas de aristocracia dentro de un caracter democrata. Se 
distingue sin humillar a nadie. 
Lo que mas neccsita Higuey, despues de extender la cnse 

nanza rudimentaria cn l m - m p s ,  -a caminos vecinalmi e in- 
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tercomunales que la pongan en comunicaciih consigo mi% 
ma y con sus vecinos. Hay quc sacar1.a del aisiamiento, para 
que se ixlcorpre a la marcha gencral y haga vaier, hasta el col- 
mo, sus magnificos valores inhinsecos. 

LM', 1- 
22 de diciembre de 19 19. 





Generalmente, la al- canta, baila, se emb*, juega; 
porque siempre e ~ i  el retozo & la a m e  sathkha. Un 
ochenta por ciento & las aiegrias mide en el musculo. 
h mrnbio, el dolor es msi siempre moral, animico. Se su- 

fre mas con el cerebro que en loa tejida de la carne. La ale- @a, como muscular que es, como originada en la parte mas 
material de nuestro organismo, puede ser provocada artui- 
Ualmente. Puede ser =cada. Unas copitas de alcohol, es 
decir, el amhocamiento o la ~oilpesion del juicio, bastan para 
conviertir al hombre mas sereno o mas sobrio en un dmio ju- 
gueton o essafalario, que rie o muerde sin motivo aparente. 
Ia al& en el mayor numem de m, viene de fuera para 
denm. Por efso la aielpia w dativamente infecunda. Origina 
ligerezas, frivoiidades, liridas cmas tmnsitmias y enmeras. 

iEl dolor no! Nace en nuestro cerebro, en nuestra alma 
Mi se doja, se reconcentra, erige, y es como un poderom re- 
sorte con energias acumuladas que mantiene y regula el cit- 
mo de la vida y florece en rosas nqps, de estetica impecable, 
raras y hermosa$ completamente originaies. 

El Dolor fue siempre la Musa inspiradora de l a  pueblos. El 
R 'ento de final & la Edad Media, esa briiianw resiil 
rreOci6n d t i c a  que aiui hoy es modelo de la humanidad, 
fue la bella concrecion del dolor de los pueblos europeos 
cuando, rebc#rada ia copa de los sufnmenm, volaron por los 



cielos espirituaies, como misticas paiomas, las ideas de reden- 
cion politia, religiosa, cientifica y artistica, reemplarmdo en 
los espacios al buitre del feudalismo. Por la amplia d w l a  del 
arte, ia conciencia de la humanidad se descargaba del exceso 
de Dolor. Convertia en fecundo lo que hasta el momento an- 
tes habia sido destructivo. 

esta nuestro Renilimiento? cuando deja el 
alumbramiento el vientre fecundado de nuestro Dolor? 

Todas las nacionalidades que han resurgido ahora en Eum 
pa tienen una literatura original, propia, basa& en la intensi- 
dad de sus sufrimientos, que asombra ai mundo cuita E1 m- 
ravi1Ioeio alambique del espiritu destilaba las lagrimas de la 
multitud y las concretaba en diamantes, en perlas, en rubies, 
para que el provenir pudiera reverenciar, cuando los contem- 
plara, el hermoso vestigio del dolor de un pueblo. 

Y nosotros, (que hacemos? hemos sufrido bastante te 
davia para llegar a la fomuia artistica de un kuacimiento 
nacional? @a, unico en la tierra, infecundo nuestro Dolor? 

esta el poema, donde el drama, donde la novela, don- 
de el cuento, donde la campana de tribunicios arti'cdos, tipi- 
cm, exclusivamente dominicanae, con los pedes, las luces y 
las sombras de nuestro gigantesco Dolor? 
No los vemos. Todavia toda nuestra literatura, asi en prosa 

como en verso, aunque correcta, es ajena, es libresca, esta ins- 
pirada, no en la amarga realidad de ahora, no en el vejamen 
de la patria, sino en libros europeos y cn contadas produccio- 
nes dc autores latinoamericanos. 

Nuestra literatura carece de h a  nacional. Apenas tiene 
d alma de la raza, cuando lo que debia tener es el alma d e  
minicana, que no ha muerto, que simplemente esta compn- 
mida, pero que pugna en las tinieblas en que la han sumi- 
do, por resurgir y c e m h  sobre los cielos de la libertad y 
de la dicha. 

que espiritu, quizas intelecto humilde, intelecto cam- 
pesino, estar6 incubandose la iniciacion del Renacimiento 
dominicano? 
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Quien sabe! ... Quizas lo que es del pueblo, lo que siente y 
padece el pueblo, es el pueblo mismo quien lo esta rnodelan- 
do en algun modesto retiro. 

Pero ese Renacimiento surgira. Tiene que surgir. Hay mu- 
chos materiales para la construccion. H a y  el pasado pintores- 
co que es necesario rcconstniir para que, desmaterializado, 
sea un elemento de tradicion. Hay el via crucis presente, Hay 
el Tabor del proximo porvenir. 

Pero ese Renacimiento tiene que acelerarse. Si no, llegara 
despues de las dianas de la Resuumion. 

L&n Diario, 
12 & mayn de 1920. 





La cuestion dominicana 

No hay que hacer historia. Ella est5 en todos los espiritus. 
Nadie ignora que la Ocupacih fue el &u rultlYmw Lao de los 
Estados Unidos. Necesitaron dominar nuestras costas, por 
un exceso de prudencia, y las tomaron. Eso ocurre con fh 
cuencia L.QS que cuentan con todo en el presente no pue- 
den dominar un intimo secreto temor al porvenir. Un hela- 
do estremecimiento recorre sus fibras nerviosas, y dicen: 
upceparem~nosm. Se preparan. La preparacion no tiene que 
ver con la justicia. Es cuestion & violencia. Un derecho es- 
torha, es dibii ese derecho? Pues que caiga ese derecho. 
No faltaba mas, sino que lo metafrsico osara cerrarle el paso 
a las potencias fisicas. 
Pero aquel impalpable, intangible derecho violado forma 

ba parte del gran todo de la Naturaleza. Mientras perduro el 
dwquiciamiento unived, mientras se sufria a h vez en las 
e n m  y en la periferia del organismo planetario, nadie se 
percatb de aquel pequeno tumor inadvertido en la inmensi- 
dad del cuerpo de la pan-humanidad. Pero sucede al desqui- 



uamiento cl asiento de las rcvucltas heces. Todo se tranqui- 
IJza y recobra su apropiado lugar. Parece que va a continuar 
inadvertido d tumorcillo. Pero no w asi. Resulta identica 
menk que es el organismo humano. Son centenares nues- 
m huesos. Pasan de uno, de dos y hasta de tres los quin@ 
les de tcjido muscular, dc sangre, de materiaies del ser, y to- 
dos estan sanos, ro~agdnics, en el mas prfccto vigor. Ocu- 
rre, sin embargo, la casualidad dc que uno de los centenam 
de huesedllos, un diente, pongamos, se enferma. Y desde ese 
momento todo el organismo, d d e  1% m& humildes hasta 
las mas nobles partcs, es presa de intenso malcstar, de vivisi- 
mos diilores. No se puede comer, ni dormir, ni razonar. La 
rn5quina entera multa inservible. Todo p q u c  un hueso 
pequenito, un hueso inconsciente, que realira funciones ni 
siquiera instintivas, esta cnfermo. Hay que curarlo, a sucum- 
he todo el organismo. 

ESC M el caso de la Republica Dominicana. 1)e los knicios 
dijo un pacta: "entraron vmdiendo por salir mandando". 
Aqui se nos entro el amigo a ayuda~mos, a qcnerarnm, y lo 
primero quc hizo fue arriar la santa bandera, la bandera tra- 
dicional o historica que es el divino en- & cada coraz6n 
dominicano. El derecho, el inmarcesible derecho de cada na- 
cion a tener incolume su personalidad, a vivir su propia vida, 
a tener como base dc su regeneracion las tradiciones desde 
dondc evoluciona, ha sido hollado. Se ha violado una ley na- 
hual, y ahora toda la Naturaleza pmtesta dc la violaci6n y exi- 
ge que el mal sea q d o ,  que se cure el tumor que la vi* 
lencia demminara en un pequeno lugdr del organismo. Na- 
die a poderoso a evitar la reaccion de las acciancs ejecutadas 
cn perjuicio de la Naturalelra. 

El efecto de ese tumor levantado en territorio dominimno 
se sien* ya en toda9 paruis. La Amkrica Latina se i e m  y se 
alarma, previendo el contagia. Europ*~ se s o b d t a  cada vez 
m&, temcrosa del desarrollo de estc mal. @ndc pama esto 
-se preguntan todos- si no es curado y desarraigado? 
Y mios creen que ha de ser curado sin arrojar lisiadura. Un 
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hombre con el dedo pulgar invalido sigue vivimdo. Pero no 
M w  tan bien como el que tiene completo cl juego de todos 
sus dcdos. Algo falta cn el organismo. 

Por eso la curacihn del tumor dominicano no puede tar- 
dar. No es la Repiiblim Dominicana, no en &lados Unidos S+ 

lamente quienes necesitan esa curacih Es el mundo entero, 
que sufre cuando una ley natural esta violada 

<Que se degi, para la Ocupacion Militar de la Republica? 
Dijeron que nuestras revoluciones, quc nuestro peculado, 
que nuestra hita de seguridad individual. Barbarie, en una 
palabra. Y Im hechos han probado que no hay tal M e .  
No tenia la Republia, como tuvo Biilgka, la esperanza de 
que el mundo cMlizado acudiera cn su socom. Por eso la Re- 
publica no hizo mas que un conato de resistencia, el inconte 
nible amebato del acbphm. Despues su actitud, abandonada 
del mundo que se cncontraha absorbido por problemas de 
mis urgente w,ndcncia, fue de protesta inerme, silencie 
sa. No cmpuno las armas. No fue d suicidio hertrico. Pero se 
mantuvo refractario a tada tentacion, hosca ante simuladas 
damerias, en un silencioso decoro, no prestando asenti- 
miento alguno al hecho realizado contra su expreso deseo. 
Sucumbio, pero no capitui6. 
Y el haber soportado en silencio dwmte cuatro anos todas 

las vejaciones que refiere d dignisimo Arzobispo de Santo 
Domingo, el hakrse mantenido dentro de la pacfica pmte 
ta dufantc ese lapso, a fin de tener vida con que rescatar su 
ideal cuando llegara el dia, es h mas autentica probanza de 
que era falsa la acusacih dc barbarie formulada como jwtifi- 
cativo de la agraiva Ocupacion. No es, no puede ser tachado 
de barbaro d pueblo que se conduce tan mhiarncntc, el pue 
blo que ante d p c E p  c o m h  se reconcentra en su alma, en 
su conciencia colectiva y contiene las conciencias individuales 



de tai manera que ni una sola & ellas ejecuta accion que pue 
da ser danina al ideal colectivo. No edi barbaro el pueblo que 
sabe apem y apem, a quc suene la hora de las m i v h d i d e  
nes para intentadas sin haber obstaniliPido con una sola pie 
d m  la via que ha de recomr para al-. 
Es privatRro de ia vrrdadera cultura el templame el animo a 

la misma tonica & has circunstancias. El pueblo mas de accion 
que ha habido hasta 1916 ha sido el dominicano. k m 6  rapi- 
da, violenmente. Acmo sin cesar desde su advenimiento b 
ta ea fecha. Y cuando cambiaron las ckmstancias, cuando 
convino reemplazar h acci6n con h reflexion, ningun pueblo 
fue mas dkxivo que 1. Valot no le Utb, que siempre le ha 
mbradu. Lo que hay ers que tuvo mucho juicio, todo el juicio 
que las cimmilancias demandaban. Valor y reflexion en con- 
tener l a  propios impetuar que en dimar los ajena. 

El esido de inquietud, de inestabilidad en que se encona 
ba el puebh dominicano no era la conwcuencia & barbarie, 
N de mequindad, ni d e g e n d o n  de tientimienros. &a la vi- 
gen&deunalq.naniralinwi~le~hacequeunerrior~ 
gendre o m  y continue de generacion de emm hasta el dia 
en que, intolerable ya el mai, se produce la 6 o n  del bien. 

El m r  se genero en la Conquista. Al naciente pueblo d e  
minicano que reempiazo a los sencilla abnrigcnes no 1c fue- 
ron aplicadas dominas cientificas, sino el empirismo que pre 
valecio en Europa hasta bien entrada la Edad Moderna 

Habia, p;rra salvar al pueblo, las dactrims domestims del 
Cristianismo que mariteniaa vigorosa y beiia la virtud en las 
relacione individuales. Singularmente, podiamos ser paGn 
y ejemplo de lm mejores puebla de la tierra. 
Pero c o l c c h e n t e ,  la Colonia no hizo ni trato de hacer 

pueblo. Todas las doctrinas cientincas que ccmstituyen la vir- 
tud sucia! eran ignoradas y en vez de ellas se imponia la vieja 



nitina. Verdades econbmims, verdades smiologicas, eso se 
quedaba en Ia MetropoIi. Aqui, la unica funci6n que nm e+ 
taba reservada era la dc producir materialmente con los me 
dios mas rudimentarios. Acontece de h misma m e r a  con 
todas las Metr6polis. Exportan sus valientes, envian sus habi- 
les; pera c o n s e m  dentro del territorio metropolitano con 
avara meticulosidad, sus pedores,  sus altmhtas, sus gran- 
&S hombres. X)an a h Polsesi6n lo que no les hace falta y lo 
que las contraria y mortifica. 
Por eso la Repubiica Dominicana nacio y vivid escasa de ai- 

terio econ6mic0, y no muy abundante de acierto politico. Y 
ocurre siempre, inevitablemente, que dondc la Economia no 
es buena, la Politia tiene que ser peor y, si al reves, la Politi- 
ca es d a ,  la Economia se desordena y se convierte en ban- 
carrota. Son dos mitades de una misma actividad, y mi como 
fuere la una sera la otra. La Republica, al nacer, no presto 
atencion a su Economia, y a poco su Politica se convirtio en 
drriastrosa 
Era la deficiente Economia Soaal lo que p m a b a  nu- 

tras dolencias, parque en I;is corta eupas en que prevalecio 
la ciencia sobre el error o sobre la deshonestidad, la RepubIi- 
ca recobrii fuemas y perfilo aptitudes vitales. No podia, sin 
embargo, triunfar definitivamente el Bien, porque, en iguai- 
dad de condiciones vence siempre el numero, y excedi'an en 
cantidad a los otros los elementos de ciega pasion, de error, 
de mal, en una palabra. 

Pero fa reaccion estaba cerwna. Con ayudarh bastaba. Y se 
cometio el error de ordenar un alto, una detencion de codo, 
incluso de la rcacciOn favorable. La influencia del mal ecori& 
mico sobre el desenvolvimiento de lou paises esti patente 
ahora en Europa LQS pks mis sabios, mas ordenad-, mas 
estables, las Potencias Centrales, son hoy paises convulsi~~~~, 
con el crimen a la orden del dia, y la alocada pasion como 
procedimiento de vida publica. Rcw,luciones, Mqueo, incen- 
dios, amhmtos, es lo que sin cesar se ve donde anm habia 
muchas cosas admirabla. Y nu es barbarie teutiinica, que ya 



no la habia. Es mina teutonica, pues la Naaualeza ha impueu- 
to que donde se trastorna el dersarruilo de la riqwra tarnbih 
se pie& o se dmeqiiilibra el juicio. 
Fao que hoy se ve en E m p a  era lo que amntecia en la Re 

publica Dominicana. El error economico deiermino el error 
politico, hasta el punto de que los hombres pensadores, los 
juic3-, los pul.-, perdieron el control sobre la multitud, 
y esta, desenfrenada, admitio la direccion de los mas locos. 

Pera en medio a aquel desenfreno de pasiones las virtudes 
dornestim, las individuales, se comavaron integra. Fin me 
dio del desbordamiento no se registro un martirio, no se c* 
nocio la violacion, ninguno m6 utilizar el incendio como 
punto medio politico. Se sufria, se padecia, mucho; pero ha 
bia cierto nivel del cual nadie sc excedia. 

esa razon para quitarnuei la patria de que eramos le@- 
tima peedores, pseedores de hecho y de derecho, patria 
adquirida con todos los sacrificios, incluso d supremo de la 
mgm? 
No. ID que c o ~ d r C a  a un gran pueblo hermano era la 

coopcfibn, era aportar generrwamente el concurso, para 
acelerar la hora de la dcfmitiva reacQ6n del bien. 

Alegaran, quienes no han sufrido los i n t e m  dolores de 
que PS victima el alma dominiama, que la Ocupaci6n era ne 
cewia para el buen exito de la batalla que libraban en d 
mundo la fue- de la democracia, No es asi. Pero ya succ 
di& Y terminado el codicia, pasado el peligro para la huma- 
nidad, {por que no se nw libera y se ayuda a continuar, 
sariamente, nuestra -6n por el mundo? 
{No es hora todavia? 
{Para cuhdo lo dejan? 

Nosotrw, l a  dominicanos, queremos nuestro derwho, m 
do nuestro derecho. Pero no mnamos los ojos a la utilidad de 
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la nacion, no somos indiferentes al provecho de la humani- 
dad, que gana con el orden y el progreso de cada uno de los 
paises en que esta dividida la tierm 

Deseama y tenemos derecho a nuestra subita rerlericion. 
Pero comprendemos que 1;i o ~ ~ o n  buena o na, que 
existia ha sido convertida en ticstos por la Ocupacion y que 
conviene reemplazarla con otra organizacion superior a la 
que habia. 

Una buena oqanimcion no se improvisa, aunque s i  puede 
ser hecha aceleradamente. 
No se podria, con utilidad, cambiar al Gobernador Militar 

por un Cdxrnador Dominicano. Quedaria el mal politico, 
que enseguida engendraria el mal cconornico, y ambos for- 
markan numerosa prole de h o m ~ w ) s  monstruos. Pero se p 
dria, y se debe hacer, declarar soiemleana& al d m k b  
noque&, ~&mashw++bh,~gectucrt%alah~ 
rupuch Yara que h Republica Domhiana qucde: duena a b  
soluta dc sus destinm. No serviria, al efecto de inspirar fe al 
pueblo y determinar su sincera cooperacion, un plazo condi- 
cional. Se necesita un plazo a fecha cierta, claraniente fijada. 

Y ese plazo no ha de ser para prolongar aciosarncnte la 
OcupaU&n, sino para laborar asiduamente preparando la 

4 Restatuacion de la RepfiIilica. 
Se ha hablado en csw dias de la constitucion de un Cb 

bimo Civil. Nosotros 10s dominkanos no qucremru Cfibier- 
no Civil que repmmite un mejoramiento dentro del regimen 
extranjero. Si ha de p r o l o n g -  este, que corrtinue militar, 
mejor mientas m& duro. Yero si se hace la previa declaraci6n 
de que dia se restaurara la Republica, entonces si queremos 
Gobernador Civil, para que dicte la legislacion orgamica que 
ha de se& de panales de la N i i m  Patria 
Venga la declaracion y, enseguida, el Gobierno Civil, con 

duracion predeterminada, y encontrara en el pueblo domini- 
cano fcniiente cooperacion en los trabajos pqanmrios de 
la Restauracibn de la Republica. 



Hay, porque tiene que haberio en obsequio a sus propios 
intereses morales y materiales, interes en los ]Estadmi Unidos 
por restaurar la Rep6blia Dominicana. 

Pero si se asaspira a commm corrlialidad con d pueblo d* 
minicano, a no herir mas SU coraziin, siempre son peligxms 
los corazones que sangran, es preciso escoger el procedimien- 
to mejor para llegar a la Restauracion, y no otro, 

El pueblo dominicano acepta, corno lo ha expresado ia 
prensa de la Capital, que se tcaasforme, para preparar la W 
tauracion y no para otra cosa, cl Gobierno Militar cn Gobier- 
no Cid. 

Se compondna asi el nuevo Gobierno, cstabltxido despds 
de poner plazo cierto para terminar la Ucupacion. 

Un Gobernador estadounidense, indiferentemente escogi- 
do entre militares o civil=. 

Las Mini~tros que sean necesarios, dominicanos de origen 
y nacimiento, escogidos entre km mas cultos y patriotas. 

I h  Doctores en Ciencias Politicas, estadounidenses, de 
buena reputacion cientifica y mural en m p. 

Ten- voz y voto d Gokmador y los Ministros. Voz tan 
&lo dos Consejeros sin mrtcra, 

El Gobierno tendria, como mandato imperativo, la obliga- 
cion de votar y promulgar todas las leyes organicas que la nuc- 
va Republica necesite, y debe el Gobierno terminar esa labor 
en un lapo de no mas de cuatro m-. 
En otros tres meses siguienta se r " .* las elecciones: 

de Ayuntamientos; 
e Fiscaies; 
dejuma; 
de Gobernadores provinciala; 
de Diputados y ,Senadores; 
de Presidente de la Republica. 
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Ei plazo de: la duracien de la Ocupacion podria fijarse en 
siete meses, a fin dc que la nueva Republica surgiera al c e  
mcnzar el nuevo ano. 

l a  leyes que haria el Cabicrno constituido como queda di- 
cho, conviene que sean: 

Ley electoral que garantice la representacion de las mine 
rias, que establema el cuocknte electoral, deduciendolo, 
mientras no haya censo, de los da- del Estado Civil del ano 
anterior. El Ccnso no es indispensable. Las defxciencias que 
pueden resultar en el Estado C i d  son proporcionalmente 
iguales para todas las regiones del *s. 
la ley debe esiablecer Ia previa inscripcihn del elector y el 

recurso judicial para anular inscripciones ilegales. Loer Distri- 
tos electorala de- ser poco extensos, para que la funcion 
dc votar no inutilice por uno o mas dias al elector. 

Se debe tambien imponer una fuerte penalidad para quien 
no se inscriba asi como para quien no vote. No hay sistema 
electoral bueno si el elector puede inhibirse. 

Una ley o- de partidos politicos que haha obligatoria 
para cada ciudadano la rnatrinila en un partido doctrinario. La 
pmhibiciiin de votar andidatua que no sea presentada par un 
partido de prinupios. La obLgpci6n & los partidos dc aoger 
sus candidatos por mayoria de wtns de Representan- m i -  
das en Cblwencion. La prohibicion de votar por el candidato 
que no baya publicado el pmgmm dc lo que se propone hacer 
si d t a  electo. excmtudndose solamente a loar iudiuak. 



Para b kap.triopeia social. 

Una o varias leyes que establezcan hasta el maximo posible 
las garantias de seguridad individual. No hay libertad, ni pue 
de existir dernmracia donde d individua sabe que corre peli- 
gro si expesa lealmente sus opiniones. Ia q p i d a d  indivi- 
dual es la mejor base de la libertad politia 
La Ley de Pokia, que es una de Ias ramas de la seguridad in- 

dividual, y compmdc, ;Id&, la defensa de la propiedad, 
existe hastante buena Si acaso, hasta hacerle algunos retoques. 

I q  organica que les reconozca la mas amplia autonomia y 
reglamente el ejercicio de ella. Se d e k  establecer responsa- 
bilidades concretas para los Regidores, de quicnes se exigira 
honorables y cultos antecedentm. No se debe dar acceso en 
la administracion municipal a intclectualidades inferiores, 
aunque disfruten de inmerecido prestigio. 

En esto hay que crearlo todo. Ia ley de Gobernadores cs un 
mamotreto arcaico, eruineniementc defectum. No crea p k r -  
rudores, sino siihqas, ablutos j& en lo civil, en lo militar y 
hasta en cumtionmi judicialea En cuanto a la Pnwincia e11 si, s6- 
10 existe en la Constitu86n, quc a u t o h  a oqa~iizar Legislatu- 
ms pnwinciales. P m  de hecho no ha cxiatido jamas la M n -  
tia, puesto que & rentas con que sostener vida iquiera 
dativamente autonoma No hay organismo poiitico donde no 
hay Hacienda p m  costeario. La provincia ha sido hasta ahom 
una simple circurwriPQon ge0gr.a donde funciona un 
Agente del Ejecutivu, con poderes omnimodos y arbitrarios. 
La ley organica de Provincias es necesario producirla c o n  

pleta, sin tomar cn cuenta malos precedentes que no deben 
sentar jurisprudencia. 
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Una ley que reglamente las Cmoperativas Agricolas y les de 
existencia legal. Desparramados estan cnm riuestros campe- 
sinos recursos que son insuficientes para pmducir un consi- 
derable progreso apicola. Pero si csos ~ m m s  sc agrernian 
sabiamente, tendran encacia para acclem la traxisfumacion 
de nuestros campos. 

-El estado de la cuestion obrera exige pronta intervencib 
del Estado, para adelantarse a las posibilidades radicales. Una 
ley debe esmblccer y legalizar las reivindicaciones obreras. Lo 
que el mundo necesita ahora cori indescuidable urgencia es 
el aumento dc produccion, y cs preciso armonizar el capital y 
la direccion con el trabajo. Una ley justa dividiria las p a n -  
cias por un lado para el capital y la direccih, por otro para 
el trabajo, y por otro para la comunidad social, para provecho 
de la masa consumidora, que son quienes han producido las 
ganancias obtenidas. 

43-A ley de caracter economico seria la ley de Hacienda, 
que g~dntizara la exacta recaiidaciori, el fiel manejo y la h a -  
rada inversion, absolutamente lcgai, de los dineros publicos. 

Hace falta una ley dc Miriisterios o S ~ c r e ~ a s  de Estado, 
que delimite con exactitud las atribuciones de cada Despacho 
y exija con severidad el mmplimiento de ellas. La misma ley 
debe subdividir en Negociados las diversas atribuciones de ca- 
da Ministerio, haciendo responsable de las formalidades niti- 
narias al Director de cada Negociado. 

Se dini que consideramns que muy poco sc necesita para 
cchar a andar la Patria Nueva. No hay tal cosa. Con eso basta 
para un c i d h d o  fu~icionamiento. 



La obra, por supuesto, no quedaria ahi terminada. Jd se 
termina obra alguna. Ei mundo es evolucion y nmma con- 
tinuariamos evolucionando hacia la perfectibilidad. 
La cuestion es que quedemw en aptitudes de evolucionar 

nahidmente, racionalmente porque nada bueno resultaria 
& que, en vez de evolucionar, se nos amastiase, dejando en 
las asperezas del camino pedazos de nuestro propio ser. 

restaura un miembro destrozado o amputado? 
La mejor mano artif~cial no reemplaza a una mano natural, 

aun cuando esta fuera defecama. 
Ayudennm, pero no n a  anulen. 
La Restauracion debe ser un hecho dentro del mas b m  

piazo posible. 

{Que hemos de esperar nosotros los dominicanos, n o m m  
que hemos sufrido y no hablamos de venganza ni de represe 
lias, ni de odios, sino que pedimos solamente una real y cor- 
dial reconciliacion? 

Noso- creemos que ya pas6 la necesidad que indujo a los 
Estado5 Unidos a realizar la Ocupacion, y que me pais no quie- 
re pemvexar en el error y, por dar gusto a sus imperialistas, 
anexarse una dificultad y crearse h b r e s  para el porvenir. 

Los Estados Unidos necesitan ahora adormecer ias suspim 
cias que se vieron obligados a despertar entre los A o m  
de la America Latiria. Necesitan tambien que el resto del 
mundo no sospeche en ella un peligro imperialista. El otro 
ea el riesgo. Es el de enajename la buena voluntad & los pe 
blos. Nadie, hasta ahora, ha logrado sobreponerse a la volun- 
tad del mundo. Napoieon d Grande triunfo durante quince 
ancw, y al fin la humanidad contra la cual habia combatido lo 
destnryo. El ernpedor Guillermo se preparo contra todos 
l a  pueblos, resuelto a domharlos. Ernbisti6 a la diminuta 
Eaelgim, desenmdeno las bestias apocalipticas, y a pesar de sus 
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enormes preparativm, a despecho de su ejercito, de su mari- 
na, de sus cuantiosas fmums, la humanidad se lo llevo por 
delante, como paja que mebata el viento. 

I a  primera necesidad del Poder es contar con el c o d n  
de los pueblos. El odio humano es como los acidos. Disuelve 
hasta el acero. La primera grandeza es la de contar con ami- 
p en todas partes. Cuando se ancla entre enemigos no hay 
hora segura 

Pueblo sano y laborioso el pueblo americano, no permitira 
que los imperialistas, en su demente rapacidad, comprome- 
tan el porvenir de la nacion, le resten amigos y, sobre todo, le 
resten la fuerza moral que se alimenta de la propia justicia, de 
la propia equidad, del propio respeto al derecho ajeno. La 
pobre heredad del vecino no debe preocupar jamas al rico 
hacendado. El mundo es -de. Todos cabemos en el. Nadie 
estorba a otro, si este no quiere ser estorbado. 

Por eso es logico esperar que las legitimas esperanzas de 
btauracion que abriga cada pecho dominicano, seran aten- 
didas por el Cfibicmo de Washington, interpretando asi el 
verdadero sentimiento del pueblo estadounidense. 

Lktin Dicmo, 
19-22,24,26 y 28 de mayo de 1920. 





Los tipos de interes 

Hasta ahora no ha cai'do en nuezim manos publicacion algu- 
na en la cual se esaidie detalladamente el tipo de interes y se e+ 
tablezr;a con precision en cual punto m m i e m  a iier p e i i p w  
las d d a s  ganancias para quienes intenienen en el negocio. 

Pero de lo que hemos podido o k m  en muchos anos de 
ccmtemplaci6n de los altihajos del trajico, solo hay seguridad 
para los traficantes en lm pequena tipos de ganancia, luego 
siguc una zona neutral de crecimiento del provecho, en la 
cual puede haber o no haber picardia y peligro. Despues se 
entra en el territorio francamente malo. 
La ganancia ahi es cuantiosa, pem -con absoluta se@ 

dad- algo inmoral hay en la operacion, y c a s a d  el && ata & 
lantedcusti@eSretnhsanuzs. 

Se puede megmw que en toda operacion comercial cuyas 
ganancias excedan de diez por ciento, hay inmoddad y el 
consiguiente peiigro. 

Pero, cuando la Operauon rinde 30% o mas entonces las pm 
babilidadezi se convierten en segutidades absohims. No h q  ope- 
~lunrmdaque*I t ie in tap~.PamprolaaaEirEoI .gqw 
-a- 

A veces un n@o de 30% se presenta ataviado con todas 
las g a h  & la honradez. Se comprsi a $100 y se vende a $160. 
Deducidos costa y gastos puede muy bien quedar una ganan- 
cia, u@mmteffinabe honrada, de treinta por ciento. 



Pero d o  es cgcnGn&mw& Nadie vende, sin una previa 
coercion, directa o indirecta, mercade* que valen $160 a 
$100. A me pobre viendedor original le han reducido, por la 
agencia de algiin genio maiefico, su libertad comeraal Te 
nia, por ejemplo, relaciones de cambio con H, y por alguna 
intriga impidieron que H comprara. E y F eran preziunt. 
compradores, puesto que tenian necesidad imperiosa de la 
mercaderia, Pero el genio axalSco, hebreo probablemente, 
era quien debia acerar al productor y a los compradores, y 
adrede los alejo. 

Rico el pductor, quedo sin embargo, reducido a la miseria, 
a la ruina, a la bmmmta. Sus valomi no pdian ser combina- 
dos por lo que necesitaba, y Vaor no cambiable no es valor. 
En esas -cas condiciones creadas por el genio d e f i c o ,  

el genio sin escrupulos, se organiza la empresa subtehea- 
mente awciada al defactor, y Yce: 

-11nfelica producmresf iMe apena vuefitra d e  y ven- 
go a saivamed 1Ya no os morir& de hambre! lSimp1ement.e os 
amheist  Pero no os prmcupe esa El mundo nada 
KG. Lo que i'bais a ganar vosotrofs, 10 embolsaremos nosotros. 
IES igual! 
Y la empresa eupongamm que se de y de taba- 

co- compra a precio vi l  el tabaco y el azumr, gama muchisimo 
dinero, y lo parte con el agente malato. 

A- el negocio es honrado. Compraron y v;en&e- 

mn sin violencia, por la Yohrntad de las partes. P w ~ m  que 
la ganancia de SO, o mas, por ciento fue legr'tima. 

Pero, si x llwanta el d o  de b tene- maquinaciones del 
m a l ~ m a g e n t e ~ e n ~ , s e w ~ q m l a o p e r a c i o n e s &  
moral y peligmm q u h o  a medio blanquear, cup cadawx 8 
no fue a p d d i o  en la tierra, ira a 1- infiernos en la otm vida. 

Dehas de d a  tipo elewdsho & interes o de ganancia 
hay siempm uno o muchoei p i m .  

F m  &d Valle, 
1 1 de diciembre de 1920. 



Santo Domingo, 
enero 19 de 1921. 

Senor Don... 
Ciudad. 

Estimado caballero: 

No pregunte usted como. Lo cierto es que supe que ane 
che ponia usted en duda la verdad de los datos que publique 
ayer sobre los cheques librada por el Ministerio de -en- 
& a h Oficina de Obras Publicas desde d 9 de octubre hasta 
el 30 de diciembre de 19!20. 

Hace mal en dudar. Usted que a menudo apuesta, podria 
hacerlo ahora a que ao es cierto, en la seguridad de doblar 
su dinero. Tengo muchisimos datos sobre Obras Publias y se, 
s in difereacia de un centavo, la suma matematicamente exac- 
ta de ias cantidada de dinero que, sin presentar compmban- 
ta justifmhwm del gasto ha recibido la Oficina de Obras Ri- 
blias, giraaas por el Ministerio de Hacienda desde 1917. 

Apueste a que lo se, en la seguridad de doblar lo que apueste. 
Podria presentar mas detaiies respecto a loa $975,000 en 

chequa de que hable en mi cama de ayer a Los Noficias; pero 
por hoy me limitare a estas senales para establecer la identi- 
dad de 10s cheques: 



Octubre 9 de 1920 
Octubre 13 
Octubre 21 
Noviembre 8 
Diciembre 7 
Uiciembre 16 
Dkicmbm 21 
Diciembre 24 
Diciembre 30 

Chnprendo, ahora, por que puso usted en duda la exacti- 
tud de mis datos. Sabe usted, como lo sabe el mundo entero, 
que d senor Tcniente C~mandante Arthur H. Mayo es un 
aleznado estadista que ve claro aun en los tenebrosos problc 
mas y, sin duda, se hha preguntado usted: @no es posible 
que, ya en diciembre, no le diera en las nariccs el d-trt: 
economico y financiero que dicen quc csta ocurriendo, y 
que de los uitimos dineritos disponibles les diera a Obras M- 
blicas, sin especificar, $375,000, cs decir, $175,000 m;& que 
en el mes de noviembre, mes cn que el hedor del desastre no 
cra muy fuerte todavia? 

Por eso vera usted, no que carer~o de razon, sino que aun 
los mis estadistas capitanes habilitados pueden equivocarse 
hasta en el delicadisimo encargo de manejar los fondos aje 
nos de una nacion extranjera rni l imcnte ocupada. 

No juzgue usted mal, si le he convencido, al senor ministro 
Mayo. Ya lo dijo el senor ministm Daniels: 'la infantena de 
Marina sirve para todosA. Un error en cualquier cabeza cabe, 
y podemos danios por muy satisfechos con la oportuna recti- 
ficacion que ha +do el presupuesto. Usted sabe d bcn& 
co decto de lag pdas  en la Agricultura. Lo mismo es en lo 
econ6mico. Tal0 retond lujuriosamente y se podra volver a 
gastar mas de 20,000,000 en un ano, como acaba de ocurrir 
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So dude dc que se ha gastado lujosamente en Obras Publi- 
ras en el mes de diciembre de 1920. En cambio, ;que ventaja 
la de un kilometro mis en la gran carretera Duarte que el Gtr 
bierno dominicana comenx6 en 19 10 y, aunque sdo gasti, hu- 
rnildernentc, la construyo hasta el pueblo de Los Ncarrkos! 
Dc Vd. a t a  s. y a. 

I A k  Dim.0, 
20 de enero de 1921. 





Obra detractadoira. 
Habla el Sr. Jose R L6pez1 

Santo Domingo, 
enen) 17 de 1921. 

Senor Director de 1.m N&, 
ciudad. 

Senor director: 

Fm el diario bajo su direccion aparecio el 8 del comente ia 
traduccion de una com~pondencia enviada desde aqui un 
diario estadounidense, por un corresponsal qecid. 

En csa cormpndencia (libelo m& bien) mi- 
mente el autor que yo dije el 4 de diciembre que los domini- 
canos *no queremos que nuestra nueva generdcion guste de 
1- ameriranm ni del gobierno que n m  han dado, porque esa 
joven generacion pudiera desear que el gobierno americano 
se perpetuem. 

Semejante afhmcioo atribuirla a mi es una diimnia asa- 
lariada. JZs obra dc una oficina de infoIllliLCiOn (de detracta 
cion seria justo decir) que el seiior ministro Mayo ha estable 
cido en el km1 del Ministerio de Hacienda. Sirvela un labrie 



go periodista, soldado cumplido, empleado de Rentas Inter- 
nas, con mh ganas de servir que capacidad Btcrark;i. No se 
por que lc ha cogido conmigo. Ya he leido tres articulos suyos 
que se refieren. a mi para detractar a los dominicanos. Uno 
era comentando un articulo de k:Z T w  sobre la frase aque- 
lla de que no hay suncientes dominicanos aptos. Ahi decia cl 
labriegtrpcriodista que yo considero emh&ms a todos 10s d e  
minicanos, apoyandnse en parrafos de un librito que publi- 
que en 1915. El tercer artl'culo del cmpleado detractor calum- 
nia que, siendo yo ,Senador, pronuncie un discurso diciendo 
quc la Rrpublica Dominicana no merece el mpeto y la con- 
sidemciiin dc las demas naciones. 

Como, ademas de esos tres he visto otrns articulos de=- 
tando a los dominicancw a proposito del proyectado empres- 
tito, y a pmp6sito de otrtw tema, considero que al dctracmdor 
lc vendran bien algunos detalles sobre la paadisiaca admink 
tracion econtimica financiera de que disfrutamos ahora los 
dominicanos. ID digo en la esperanza dc que: trasmita esos 
datos a !a prensa estadounidense: 
Desde hace dos anos Obras Publicas time su Cuenba en .& 

puo, sin justificar ni uno solo de Ios gastos con los correspon- 
dientes conipmbantes. Y los gatos de esos das anos exceden 
con mucho de tres miliones de dolares. 
Desde el 9 de octubre de 1920 hasta el 30 de diciembre del 

mismo ano, decir, cuando ya el desastre era conmido en el 
Ministerio de Hacienda, se han expedido estos cheques a fa- 
vor de la mana de Obras Publims, sin consignm expresa- 
mente para cual obra, y sin que se haya presentado compm 
bante alguno del gasto: 

Octubre 9 de 1920 
Octubre 13 
Octubre 21 
Nuvicmbre 8 
IXcicmbre 7 
Diciembre 16 
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Diciembre 21 
Diciembre 24 
Diciembre SO 

Espmmos que el labrieppcriadista dara a conocer a la 
prensa estadounidense estas delicias de Obras Publicas bajo 
d Ministerio de Hacienda del senor Mayo. 
Y dapues, esperarnos que alguicn nos ilustre sobre esta 

cuestion: 
&ui&n es quien paga sueldos para que k oficina de dctcac- 

taci6n insulte al pueblo dominicano en los Esmdos Unidos? 
Porque, siendo ad hmm actualrncnte el cargo de Minis- 

tro, no es presumible que el senor Mayo pague de su peculio 
particular a los detractores que tiene e m b w d o s  en el Mini* 
&o de Hacienda. 

Ii&t I h r i o ,  
19 de enero de 1921. 





De Obras Publicas 

Tdo el mundo cree que se ha pdizado en absoluto la ac- 
tividad de Obras Publicas. Al menos, esa es lo que oficialmen- 
te se no dice. 
Pero em absolutamente en 1m trabaja La actividad con- 

tinua en l a  gaston. 
Por conducto que no i n t e m  a i  pueblo conocer; pero que 

garantizo como absolutamente autentico y fidedigno, he sabi- 
do que Obras Mblicars ha recibido de la Temreria Nacional 
los siguientes cheques: 

Faem 5 de 1921, Cheque No. 155,641 
Encm 11 de 1921, Cheque No, 155,968 
Enero 19 de 1921, Cheque No.156,642 

]La gente ae explicrin'a misfactoriamente esos g a s a  si ellos 
fueran el coerm & la recogida de las maquinarias e instrumen- 

abandonados en las carreteras. Pero puede ser que sea el 
valor de preIiminarehi para reanudar loa tmb~+ cuando m 
bie la situacion. 

I i s h M  
22 de enero de 1921. 





Caminos 

Como esta provincia de Santo llomingo y su ciudad capital 
escasean en praduccion, ya que no se ha hecho siquiera un 
humilde eduerm por industrialirar la ciudad, es necesario, es 
imperioso rodearla de buenas vias de comunicacion que con- 
verjan a la urbe, a fm de que esta viva y prospere del tranco 
que con elia haga el interior. 

Nominalmente, tenemos siquiera una. Ia del cste es buena 
mrretera Ira San Isidro. De ahi en adelante, todos los proyec- 
tos de viaje hasta Macoris han de tener esta coletilla: "si las ilu- 
tias lo penni tenm. Y eso que no hay en el trayecto mas que un 
arroyo digno de mencion: el Brujuelas. 
En la carretera del Oeste pasa otro tanto. Cuando, en el ki- 

lomtitro 22, se entra al camino de Bani, ya no hay seguridades 
en el tmyecto, si ha llovido. Un bache aqui, un rio alli, un pe 
d e  mas alla. No es carretera, sino un camino prehistorico 
remendado, y ya las lluvias sc han llendo casi todo el remien- 
do. En cuanto a la carretera Duarte hecha hasta !,os Alcarri- 
m s  en el Gobierno de jimcnt-s todavia no ha avanzado el fm 
de la cordillera Central. 

Mientras tanto la ciudad parece, y todo el vasto perimetro 
de su hinhdland w demorado su progreso. Ia gente se pre 
gunta: que no remiendan esos caminos mientras se ter- 
minan las c m t e r a s ,  para que el trif~co no se interrumpa en 
cuanto cae una llovizna? 



New York, a principios del siglo XIX, solo tenia 25,000 ha- 
bitantes. Lanstmyeron el canal del lago Erie al rio Hiidson, 
eso hizo que no hubiera camino mas facil, mas cam y mas 
bamto del Centro de los btad~~s  Unidos al mar que cl flu- 
vial que termina en Ncw York, y en la segunda decada del si- 
glo XX Xla ciudad alcanza la asombrosa cifra de 9,000,000 de 
habitantes, 
ia p oportunidad en las obms repmriuclivas de fomen- 

ta se explica. 1st Kepublica septentrionai &lo ha padecido p 
bicrnos civiles. 

No la rigen sino hombres civilistas y las leyes las dicta el 
Congreso Federal o las Lqislativas de los Estados Unidos. 
AUa cuando no sc puede hacer inmediatamente una 

m, se remienda el camino viejo. 

F m  &d valle, 
22 de enero de 1921. 



Feminismo 

(Dehe votar la mujer, o conviene que continue, como has- 
ta hoy, con el goce, pero sin el ejercicio de la ciudadania? 

ITay dos c i v i ~ i o n e s  con critenu opuesto en lo referente 
a la mujer: la civilizacion europea septentrional, y la Miza- 
cion latina 

La prirncca, la septentrional europea, ha pn:scindido dc 
los delicadems caracterwites de la latina. La mujer ha sido 
convertida en un factor econ6mico. Paga su escote en la 
produccion, y eso la ha independizado, la ha hecho ciuda- 
dama. Por un lado tenia que vigo* su cuerpo y su enten- 
dimiento, a fin de competir en el trabajo con los hombres. 
Por otro, la ganancia, el propio sostenimiento, la hizo inde- 
pendiente. Ambaq circunstancias combinadas le dieron d 
ejercicio de la ciudadania. 

Los latinati tienen otro ideal femenino. 
No es egoho, no es ce la  patologicos. Fs una diferente 

concepcion de la Sociedad domestica y de la $miedad politi- 
ca, Mientras cl septentrional considera unirlad social al singu- 
lar ser humano, el latino cree que la unidad social es la fami- 
iia, con funciories perfectamente especialidas en IQS diver- 
sos individuos que la componen. Entre septentrioders la mu- 
jer no es exclusivamente un ser domestico, sino que compar- 
te con el varon los afanes y crudezas dc la calle. Y como 'la 
funcibn crea el 6rpnom, la mujer en m paises ha m i d o  



algo de la sutil suavidad de la latina y se ha capacitado para la 
lucha varonil. 

Esa transformaciiin no fue su?ita ni espontiha. En Suecia 
uno de los elernentm mas &caces para lograda ha sido el d e  
porte invernal del dis. Constituye una gimnasia tan vigorizan- 
te y energh que ya es peligroso en Suecia un h c e  de fber- 
za con una senorita, aunque la apariencia de esta sca de de& 
cada flor. Bajo la piel & suavisimo y s o n d o  cutis hay m w  
culanira herculca, capaz de malparar a un connado varon. Si- 
multaneamente con esa prepamcion fisica, la m e l a  ha ar- 
mado de t o & ~  armas intelectuales a la compaiierra del hom- 
bre, hasta convertirla en una rival. 
En el mundo, que se esta vokendo groseramente plutolrct- 

ta y economista, con supresion de lo ideal, ya casi no cabe la 
concepcion del feminismo latino, sintetizado en los vemos de 
Diaz Miron: 

Entre latims, el hombre es quien trabaja, quien lucba, quien 
pelea. Como un idolo se esta la mujer en el ara del hogar re& 
biendolo todo: amor, adoraci6n, d u o s .  Hh corrcspnde 
(que no paga, pues ahi no hay negacio) con exclusivo amor y 
algunos seMQos domestica. Nadie la tcrquc, nadie la heve 
rencie, que esa deliada mujercita, casi un bibelot, es el tidlo' me 
iangm del hogar. Su Waid, su atributo, es la fidelidad. No se le 
exige mas que amor irifranqueablemente fiel. 
Ia independencia de la mujer en el Extremo Norte del gle 

bo, su condicion de factor economico, ha desplazado los ci- 
mientos de las exigencias del varon, llevandolos a otro lado. 
Aunque existe alli la antigua virtud femenina, ya la mujer es 
juzgada como el hombre. Se le exige cultivada inteligencia, vi- 
gor fisico, honradez, discrecion, seriedad: las virtudes mascu- 
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linas, porque ella ha dejado de ser una adorada protegida c e  
mo la mujcr latina, y se ha convertido en un vigoroso rival. 

Nosoiros, los latinos, d o  cxigimos en la mujer honestidad. 
IAXS oma, al hombrunada, 1e imponen todo lo que p v i m  S+ 
bre los varoncs. 

Ninguno de ambos criterios cs radicalmente malo; y nom 
t n ~  debemos desviarnos algo de lo latino sin meternos com- 
plemente en la septentrional. La mujer no debe continuar 
siendo un bibelot, muy mimado, muy cuidado, sin responsa- 
bilidades, pero sin personalidad ni derechos, como un simple 
mueble de lujo del hogar. Eso si, tampoco debcrnw convertir- 
la m un macho sin barbas, envuelto en faldas, mezda ilogica 
de iuavidad y de rudeza. 

Que siga siendo *paloma para el nidon, pero una paloma 
con personalidad y derechos propios, una paloma capacitada 
para expresar c h o  quiere quc la gobiernen y como quiere 
ella evolucionar hacia puntos mas elevados que l a  que hasta 
ahora ocupa. 

El ejercicio de la ciudadania debe ser concedido a la mujer, 
no en tal fama que se vea inducida a dejar de ser mujer, sino 
de m e r a  que sea en lo porvenir mejor mujer que hasta ah* 
m, capacitada para iduir  iitilmente en los destinos dc esa hu- 
manidad concebida en su fecundo vientre. 

Pium y F ? .  
20 de febrero de 1921. 





De extremo a extremo 

Los pucblm, individualmente como tales, y las teogonias 
de toda la tiena, tienen sus libros que compendian la moral 
prkada y la sociai y, generalrnenix dentro de una religion, en- 
senan a sentir a tm hombm, son la fuente de la emoci6n que, 
enseguida, corno una reaccion nahiral, se convierte en actos. 

Las teogonias &l Indostin tienen sus libros sagrado que 
son la MomI del Oriente. Lm pueblos gerrnanos tienen mis 

WaWias, en los cuales se cntreme7x:Pan poeticamente lo divi- 
no pasional y lo sahraje humano. Los musulmanes tienen en 
el Coran estrechamente mestudas la moral y la ley. ]Es un 
C A i p  con anatemas para l a  pensamientos y para las accb 
nes censurabltx. Los cristianos tenemos nuatm sagrada Bi- 
blia Ilos escandinavos sus leyendas del Dios Thor: y en gran 
parte de la China los libm de Cronfucio son la ensenanza de 
la mocal y de la sabidurla 

Pero ningun pueblo tiene, como Itis de lengua espanola, 
un Ebro en cl cual est4 en amable y atractiva accihn, ofieuen- 
do una enscnaxraa en cada pigh,  toda la apacidad emocb 
nal e intelectual del hombre, d d e  los m& viles y mezquinos 
penmnientozi hasta 1- mas nobla y grandim que puedan 
cnpdrar el entendimiento y el c o d n  humanos. El hom- 
bre intelectualmente espanol no tiene derecho a ser bruto ni 
a ser malo, porque de& ia primera infancia ha podido tener 
en ieus manos el Dmi Quijote & la Manchq y ahi el rnaraviiloso 



Cenantes piint.6 en un solo cuadroI para que de conjunto sc 
tifieciera a nuestra vista, toda la &dad del entendimiento 
humano: dcsdt la moddad hasta la inmoImlidad, desde lo 
inhementc popuiachem hasm lo sublimcmentc noble, 
conduciendo a la h d d a d  como un d t o  cicnwic, al m- 
ves de los hommm Iabchtos de la maldad y de los placidos 
jardines de la virtud y la ldeza. Im libm de las leyendas y 
de las teogonias dc otros puebla solo muestran un lado de h 
v d d  y dc la vida, mientras que la eterna obra del inmortal 
Gemantcs nos exhibe h verdad y la vida en-, con sus ten+ 
b m  sombras y sus refulgenm phcelarkn de lw, 

Nowtrus, 1- que como pasto espiritual hemos tenido, o 
podldo tener I;1 m no nos justificamos siendo innobles 
camavadores ni aIQCadOdP radicales. Fm el punto medio de 
ambas mentiras q a a ,  m n a  y grave, la verdad, quc nm in- 
vita amablerncntc a scguirh Ckrvantes, burla burlando, para 
que la leccion fuerd atrayente, nos ha hccho palpablc quc si 
el consenador es un estupido, cl radical es un 1- peligroso. 
De su libru se desprende, claro, indiscutible que todas las exa- 
g;eraciona son en 1- cuales el saltarin muere. No deja 
lugar a dud;i: ni el gotoso conservador, ni el otro loco que vi- 
ve poco y ~tropead0. 

iNacla de grita tumuituosa, ni de actitudes hinchadas a la 
llegada del huesped, pum con ello ridiculizan'mm el inmen- 
m orgullo que dcbcmm mantener dentro del inmcrccido in- 
fortunio que nos agobia! 

cwndo, ya cumplida su mision, el secxtario 
Dernby a los EsLada Unidos, que no olvide d e d e  al Primeir 
Magistrado Amerimno que vio im pwhlo altivu dentro de su 
debilidad, grandc en su dolor, suspirando sicmpm porque su 
bandma flotc a los cuatro vientos sin quc otra Ic mte lw a sus 
i n t m , ~  colorcs! 

1Kl pueblo dominicano quicrc wr libre y tiene &-echo a 
d o l  

1Por su ct wducm, por su noble anhelo de recuperar lo que 
pcrd36 en horas dc n d d a d  del poderoso, por la intensa 
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protesta que ha -tenido sin desmaya durante cirico anos, 
por su invencible amor a la historia de sus hhes ,  por el r e  
peto que rinde a h tradiu6n y porque, dicho sea en honor dc 
la vedad, no quiere ni desea repetir las leccioners que duran- 
te ese tiempo se impusimn la tan# dc ensenarle! ... 

1% cl secretario kmby entienda quc el pueblo &)mini- 
cano no quiere mas amamos, sino que dewd, cuanto antes, rece 
brar el pdhlr, tesoro de su ml~mnia! 
jY por Ultimo, que advierta, para que asi lo transmita, que 

no disputamos n o m b ~ ,  sino que queremos nucsm Libertad 
al a m p o  de los principim y derecha que nors &tcn y que 
invocamos pacifwente y sin desdoro para nucstrus ankce 
dente ht6ricos y para la grandeza inmortal dc la Rqxiblical 





Un proyecto conm el orden publico 

Ei talento r i e b m ~ o  con malicia no hasta para gokrnar 
pueblos, para hacer politica, paca administrar provecho&+ 
mente lm intereses colectivos. Para eso es necesario tener 
ciencia, y no solamente esa ciencia de una o dos especialida- 
des universitarias, sino que es preciso dominar el conocimiem 
to de h vida, las basefs fundamentala de todas las ciencias que 
presiden la sinergia social. Con Medicina, con Derecho, con 
Matematicas tan solo, no se comprende ni se domina el ai- 
mulo de pmblemas completos que integran el funcionamien- 
to de la vida mlectnia. 
Por ejcmplo, el Concejo Municipal de Santo Domingo esta 

compuato dc hombres cultos, & d t u r a  espchhada, y r e  
boaante de buenas intenciones. Pero eso, que es mucho, no 
ha bastado para apacitiirlo a comprender el problema de la 
alimentacion de 1- pobIadom de la comun que, por encima 
de ser higi6nic0, tiene una defmidkha condicion de asunto 
& orden publico. 
La pktica de mas de un millon de anos y las ensenamas 

de los verdaderos sabios modernos, ponen fuera de duda 
que el h i c o  alimento energico y barato, que pone a l  hom- 
bre en aptitud dc ser activo en el pensamiento y en el traba- 
jo, es la carne. Pero nuestro ayuntamiento (hagamosle el fa- 
vor de creer que inconscientemente) esta haciendo cuanto 
esti a su alcance, por convertir en vegetariana nuestra die- 



ta, ml cual si fberamos cuadrupedos del genero aguantadar 
y zoquete. 

Veamos las diligencias que ha practicado en menos de tres 
anos: 

Subi6 mucho el precio de la libra de carne y, para abaratar- 
la, segun publicaron, aumentaron los impuestos municipales. 

Como no bajara asi a la boca de los pobres, el Ayunta- 
miento penso, reflexiono, delibero, discutio, y como resul- 
tado de toda esa intensa actividad men tal... creo, tambien 
para abaratar la carne, el privilegio exclusivo, o monopolio, 
de abastecimiento del mercado, a favor de una sola firma 
de la ciudad. 

Naturaimente, eso no atmato, sino que enareci6 el precio 
dc la carne. Volvio el Ayuntamiento a pensar, rdiexiomr, d e  
liberar y discutir y entonces suprimio el monopolio, pero, c e  
mo compensaci6n, aurnenth el impuesto municipal sobre la 
matanza de toda clase de reses. 
En ese estado las c-, se presentan los senores Csbia y 

Aboy y proponen al Ayuntamiento construir un mercado pu- 
blico que el ayuntamiento les pagar a a lw cinco anos & e+ 
tar concluido. Y los senores Aboy y Carbia llevan su desiritds 
al extremo de no pedir otra cornpmsacion que la del mane 
polio exclusivo del abasto de carne en Ia comun por el cortl- 
simo h p  de cinco anos. 
Es verdad que habria sido improductivo pedir el m o n o p  

Iio por mas largo tiempo. En cinco anm de un wlo compra- 
dor para todos los criadores, qucdarIam05 sin una m, pues el 
precio de las reses bajaria tanto que todas las empresas pecua 
rias serian abandonadars. Nadie cria para perder lo que ganen 
ltls senore.~ Abuy y C;arbia. 
Y en los hanios pobres ... -cuanta negritos muertos, enckn- 

que4 o dermoer por falta de alimentacion nutritiva! La car- 
ne, objeto de monopolio exclusivo, seria un articulo c-o 
que solo podn'an consumir los senores Aboy, Carbia, y sus 
a m i p .  El resto, inclusive yo, p r  supuesto, a comer vegeta- 
les, como un asno cualquiera. 



Pero aunque el Ayuntamiento .someti6 a estudio la propa- 
sicion, en vez dc rechazada indigmdo, no dudamos que, c+ 
mo d proyecto de emprestito, la rechace y la condene por 
violadora de los mis sagrados canones de orden publico. 





Las supercherias politicas 

Un escritor que redacta bien, pero que piensa desaforada- 
mente, con la amoralidad de un anarquista o de un bohhcvi- 
ki, caciquista, lanzo de& el ]Listin Diario, el 15 de a p t o  u1- 
timo ( ique manera patriotica de celebrar el aniversario ree 
tauradorl) una calumnia a mi dirigida. 

Dice d pobre pido que yo imputa infamias a la (hmi- 
si611 Nacionalista en Washington, para desacreditarla. 
Es falsa, de toda e d a d ,  esa acusacion. L.o que hago es luz 

para que no se malogren los csfuem del pueblo dominica- 
no para la m t a d o n  de su soberania independiente. 

Vayamos por partes: 

Con cso me referia a la extemporanea combi6n del doctor 
don Fcdcrico Henriquez y Carvajal y su sobrino d doctor don 
Max Hemiquez Urda. 

Diga honrddamente, el alborotado plumario fue el 
multado util, para la causa de la redencion dominicana, que 
se obtuvo con esa comision? Fuera de la inemztitud pmpai* 
da por la comision, de que don Federico fuc hsidcnte C o m  
titucional de la Republica al termino del periodo de don Juan 
Isidro Jienes y que ejercio esa Presidencia, lqui: otra cosa 
obtuvo la comiai6n en Sur AmSxica? 



Ningun pcriodict~ importante de la Argentina quiso hacer- 
se cargo dc la causa dc los doctores Henriqum, salvo algunas 
cxprcsiones de obligada cortesia. !A Ba&n, de Buenos Aircs, 
no se dccidio a publicar una verdadera cxpsicion del caso 
hasta que ausentes )-a los Iienriqucz, Ilcpj 'hlio M. Ccstcro c 
indujo a1 formidable peribdico a apadrinar a la Rcpuhlica 110. 
minicana. l k  Montevideo shlo hemos visto un choteo al 1)r. 
Max l b i n d o l o  indio de la misma ccpa dc Enriqiiillo, el h& 
roc dcl Bahomco, cnidici6n rara en un unigiayo, y que pa- 
rece apuntada por dgin dominicano. 

De Asuncih, Paraguay, no leimm sino una Erast. feliz de 
don Fcdcrico, i m p i d a  ante el niaicistuoso cspcctaculo de I;is 
cataratas del I g m z U ,  i'm que, poco mas o mcnou, es esta, y 
que knt .  un pronunciado sabor daudetaino: ";La Am6rica 
del Sur, como b dc Norte, tiene sus Niagxas potentes e irrc- 
fenables!* Esa la frase feli7 del doctor. 

E:n Santiago de Chik, por mas r m m a s  que se hicicrori, 
por mas que el p i s ,  algo rival de las Estados Unidos, era carn- 
po fad para una propaganda dominicmcdcritora, Ius docttr 
rcs no loparon mas que un affasajo en un Circula de Obrem. 

Despues, la cuenta. Esa misi611 extcmporanca, emprendida 
rnando ya no era epoca de batallas, sino decisiva momento 
de tratos suavemcntc rfiplom;iticos, costo, de fondos de la s e  
mana Henriquciia, unas diecinucw mil pesos. 

"Ruses de casimirn. 
E1 plumario sabe que un padre y sil senor hijo rccibicmn, 

cada uno, cuarro fluscs de bucn casimir, bien cortados y ctisi- 
dos por sastres de mcrccido credito. Ademas, fueron pravis- 
tos de abundante ropa interior, mucha dc ella cic st:da. Por sil- 
puesto, txmbien sc les surniriistr6, de fondos de la Semana 
IIenriquista, de todo el dinero dc bolsillo que necesitaron. 
E:so me dijo, en carta, mi corresponsal de Washington, y no 

lo publique como un enrcdo sino porque esos cuartos .son 
fondos publicos, de los cuales debe recibir cuenta el pueblo 
dominicano. I a quc si cs una falsedad mal iritencionada es lo 
aue el ~lumario uublisa rmnecto a Mr. 1 iollander. 
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k sabio economista fuc comisionado por el gobierno es- 
tadounidcnsc para estudiar e infonnar la situacion dominica- 
na. El informe, un voluminoso libro que proyecta iritcnsa luz 
sobre las cmptcladas finan7as dominicanas de aquella kpo- 
ca, anda impreso critrc los documentos oficiales cstadourii- 
dcnses y se puede obtener por un peso el ejemplar. 

Terminada la misi6n tie Dr. 1 Iollandcr, d gobicrno domini- 
cano, convencido de que ese hombre no cs uri siniplc pluma- 
no, uno dc csos cnsartadorw de fr-s mas o mcrios huecas, 
inas o menos bonim, contmt6 sus senicios por trida la vida 
del doctor, pag5ndolos en una sola vez. Kl Dr. Hollander, en 
estos momentos, cs un cmplcado dominic~no, que no cWi al 
scnicio del Dr. IIenriquez porquc no es bobo y no cree rpe 
cxisu: la Presidencia de jure, sino quc esta dara y definida- 
mcntc, frente a una ex Prcsidcricia. 

Pcm cl inMiz plumario necesitaba calumniar a Vclaxquez 
para dcfcndcr a su actual fetiche, y de ahi su dcqpciada ocu- 
rrencia de tracr a colacion al Dr. IIollander para defender los 
despilfarros de la Semana Henriquista. 1 nw Estados Unidos, es 
cierto, reclamwori contra la nrmunemi6n al doctor IIoliian- 
dcr, alegando que no se podia scr simultaneamente empleado 
de dos gobiernos diferentes. Pcm a las primeras investigacie 
rim qucd6 claro que el Dr. IIoIlandcr fuc primero empleado 
csadounidcnsc, y ciespiik de terminar su encargo, despub de 
hatnir rcndido informe, fiie cuando vcndiii sus sabios servicios 
al. gobierno dominicano. F.1 gobierno cutadounidcrisc se dio 
por satisfecho de la invcstigicion y es a hora cuando, al cabo dc 
catorce anos, un pltimario mal intencionado renueva el ~SUII-  

to desnanidi7Andol0, rcproduckndo como justificacion de 
un delito, la disputa entre cl chivo y cl buey. 

Pc'o penso d querido plumario quc hacer una calumniosa 
impubciori como defensa del' delito propio, no rcdimc, sino 
que confinria la acusacion de que se es reo. 

I,tEta'n IXarM, 
18 dc a p t o  de 1921. 





Por que entro Estados Unidos de America 
en la guerra mundial 

En el banqucte ofrecido en ]Londres por la .Sociedad de los 
Peregrinos, el Embajador de los Estados Unida, coronel Har- 
vey, hizo algunas dedaraciones higajan&, en su discurso. 

Dijo que *los Estada Unidos no enviaron sus jovenes solda- 
dos a pelear y morir en Europa para <amo dijo W i l s o ~  n+ 
ttwnwlosptligrosquehaya~ontruladeniocrcscia(aicrRetheuforkdsct 
fifi  v). Ese no es el hecho. Los enviamos Unicamen- 
te para saim los Estados Unidos de America Qara y energi- 
camente para eso. 

Mornentcm despues, el curond Hamey dcciaro que son 
muy ingenuoes quienes creen que, por espontanea valuntad, o 
enganados, Im Estados Unidas entraran en la Liga de las Na- 
ciones. 
Las palabras dc Harvey han metido mucho mido en los Es- 

tad- Unidos, y toda la prensa las ha comentado, censurando- 
las  uno^ pocos y aplaudiendolas la mayoria, 



El diario Nem, de Birrningham, dice que "todo el elemen- 
to oficial de Washington sabia que Alemania pensaba rlcspu&s 
que derrotara a los a i i ios ,  hacer que los Estados Unidos le 
pagara una indemnizacion de $40,000,000,000, y que el go- 
bierno estadounidense se convencio de que lo mejor era pe 
lear y ayudar a derrotar a Alemania antes de que derrotara a 
ICE debilitados aliados. 
"Despues que nos mctimm en la perra, era de muy buen 

tono espmjmos adoptando una subhada actitud de distin- 
cion dcdarando que estabamos b a b g  the wrdd safe for 
democracy* y otros bonitos dichos. FJ descarnado hecho es 
que peleamos pan salvar nucstro pellejo, nuestros 
$40,000,000,000, y para evitar que quedaramos en la misma 
pasici<'iri cn que hoy se encuentra Alemania. 

"Nosotros fuimos a la guerra para asegurar los Estados Uni- 
dos par& los esmdounidenses, a fin de que los millones de sol- 
dados del Kaiser mi sc tangonarm por la Avenida de Pcnsyl- 
m i a ;  a fin de que no se estableciera entre nosotros un cjer- 
cito dc ocupacion y no fueramos administrados como una 
provincia conquistada, molidos bajo h rapacidad y la arro- 
gancia de los conquistadores alemanes, y sangrados hasta 
quedar exangiies para engordar la V i n d  Por eso fue por 
lo que pelearnos". 
Y el dactor J. B. Naylor, en un editorial del periiidico del 

Presidente Harding, en el S&, de W o n ,  dice que: 

No se puede negar que aunque en los Estados Unidos hay, 
como en todos los paises dc la tierra, embumjados sonstas, 
se encuentran d p n a s  personas que hablan claro y sincera- 
mente, y dejan el campo sin una sola flor d e ~ ~ n i d t i ~ .  1Jn 
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campo de ahuyamas es para estos ap&itoles, mucho mejor 
que un jardin. 

*iCUand~ ycci que nos manden aqui un coronel Hmey 
para que, en un hanquete, entre turbio y mojado, es decir, no 
scco, nos diga, las verdadcms causas de la ocupacion militar? 

Nos convendr- un diplomatico sin diplomacias. 







peligros del vecindario; se tuvo mayor seguridad de que no se 
constituiria un canal encmigo; y se prevenia cuaiqukra clase 
de aventuras imprevistas. 
Ia cuarta gesti6n fue la toma de V e m .  Eso tenia las p m  

babdidada de abatir la soberania de un vecino poderoso. 
Quedaba un punto obscuro: la isla de Santo Domingo, 

proxima vecina de los Estados Unidos y posesion estrategi- 
ca peligrosa para ellos, en caso de serles hostil. Se dijo que 
la Republica de Haiti queria entenderse con Alemania, cl 
enemigo ya d e c i d o  de los Estados Unidos. La Republica 
1)ominicma no se habia mostrado jamas contra los Estados 
Unidos, aunque es verdad que algunos de sus escritores, 
por intereses de b politica interna, fmgian de vez en cuan- 
do estar indignados con la Republica del Norte. Eso no era 
cuestion en quc se interesara el pueblo. Yero los Estados 
Unidos dieron el quinto paso preparatorio, ocupando rnili- 
tarmente a Haiti, 
La sexta gestion fue la ocupacion militar de la Republica 

Dominicana, primero so pretexto de la rcbcli6n del ministro 
de Guerra y Marina contra el gobierno co~xsiitucionai; lucgo 
aduciendo violaciones, que no existian, ai articulo 31-0. de la 

m convencih de 7 de febrero de 1907; y, finalmente, alegado 
la conveniencia de pacificar y cmlizar el @. Procedimiento 
absolutamente nuevo, por primera vez en el mundo un pais 
fue ocupado militarmente por un amigo con d cual estaba en 
 perfecta^. 
Pero nadie se llarn6 a engano. N aiio siguiente de la ocu- 

pacion aparecio la causa de eUa: el vecindario estaba limpio 
& t d o  peligro posible, y los htadozi Unidos declararon la 
guerra a Aicmania. A la verdad, la ocupacion habia sido un 
exceso de prudencia. El pueblo dominicano cs mental y m e  
ralmente latino, y por latinismo era aliad6filo. %lo la violen- 
cia de la ocupacion pudo hacer germinar en el algunos br* 
tes dc ~rman06iia. 
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La razon alegada defmitivamente para justXcar la ocupa- 
cion, fue la necesidad de modificar la mentalidad dominica- 
na y de corregir las circunstancias soci016gicas de manera que 
se extirpara el rev01uuonarismo armado. Pero a nadie se le 
puede otorgar &dit.  por sus paiabms. Solo los hechos dicen 
verdad, porque dios son la autentica materializacion de las 
intenciones que movieron a quienes los redkamn; y los h e  
c h a  de los primeros anos de ocupacion solo revelan el p m  
@m de sojuzgar el pah, de "controlar" -como en lengua in- 
glaa dicen- el p's dominiano, No hubo mas que medidas 
militares. El desarme, si sr: hubieran adnptado junto con el 
otras medidas, habria sido un buen indicio; pero, aislado, co- 
mo se mdkh, fue unicamente extraerle l o ~  dientes y las ga- 
m al leon para manejarlo como un manso corderillo. 

Despues de desarmado el pueblo, autoridades subalternas 
sembraron o hicieron brotar, con sus inexplidla arbi trarie- 
dad=, las gavillas. La profunda d e s o b i 6 n  de Macori's 
del Sur es el resultado directo de los aseina~os, loei incendios, 
los abusos de todo genero, tan innecesarios como crueles, 
que hicieron los oficiales, de ucceccable memoria, Taylor y 
Merckel. El pais ataba tranquilo, confiado en las palabras dc 
Wrtan ,  en la proclama de Knapp, y los hechos de esos doti 
hombres le pmbaron que no debian hacer caso de palabra; 
que estas salen de lm labios, mientras los hechos d e n  del c e  
d n .  Hubo asesinatus, incendios, torturas; todo cuanta la 
m o d  y la civilizacion repugnan. 

Despub, todos l a  problemas fundamentales del pais, co- 
mo el mcjorarniento de la cundicion legal de las tierras, que- 
daron completamente ahidonados hasta hace poco. Parecia 
que adrede habia declarado Caperton que las fucmas esta- 
dounidense no abandonarian el pais hasta que no estuvieran 
implantadas las reformas necesarias. Con no abordar las re- 
formas, la ocupaci6~1 podla elemhnic. 
En cambio, ha sido emprendida la censwable labor de dcsr 

namdim el derecho comun del pais. &l es frances, forma 
un todo homogeneo, y casi todos 1- pueblos civilizados del 



pianeta han calcado sobre esa jurisprudencia su legislacihn 
positlva La ocupacion lo ha mm por todas partes y le ha 
echado remiendos de otra tela y de diverso color: remiendos 
angloamericanos, es decir, de una escuela, de una doctrina y 
de un derecho diferentes al nuestro, con lo que se ha logra- 
do que lo que debe ser resumen de la mentalidad y la moral 
de un pueblo, brujula que lo guie al tmv& de los caminos de 
la vida, le senale dos orientaciones opuestas: una hacia Roma, 
otra hacia el Norte, como para quc el pueblo dominicano, 
azorado, atortojado, no sepa cual de las orientaciones prefc 
rir. Dicen, a nombre de la ocupacirin, que esta ha (te servir pa- 
ra ensenar al pueblo a manejar eficazmente sus propios desti- 
nos. Pero esta la escuela? ?donde se ve un solo esfuer- 
zo por lograr ese deseo? 
E1 gobierno naval, si no es por adiviwicin, no puede ser 

competente en las hondas cuestiones de sociologia y de ec* 
nomia que son base de la mentalidad del estadista. 

En cuanto a los jefes de oficinas administrativas, aunque al- 
gunos tienen cierta competencia, los demas deben s u  em- 
pleos a su condicion de extranjeros. Durante mucho tiempo, 
en algunas oficinas nacionales eran empleados dominicanos 
de inferior categoria, quienes estaban e n s e a d o  a los direc- 
tores nomamcricmos a servir los bien remunerados cargos 
que* sin conmimientos suficientes, acupaban. 
Pero, aun aceptando que todos los directores estadomi- 

demes r> de otca extranjera procedencia, fueran competentes 
ganaba el pais, para la competencia en el gobierna pre 

pio que niegan a los indlgenas, si al lado de cada director no 
se ponia unci o varios adjuntos dominicanas, para que apren- 
dieran la ciencia administrativa del Norte? Si no se trata de 
una nacih seria y poderosa, cualquiera se inclinda a creer 
que a proposito se excluia a los nativos de la posibilidad dc 
aprender a gobernarse y a administmx 

Alguna cosa buena ha hecho la ocupacion: la extensiiiri de 
la instruccion primaria gratuita y obligatoria, y la construc- 
cion de carretemi. 
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Chstc, sin embargo, que la instmccion publica fue siem- 
pre ansioso anhelo de todos nuestros gobiernos, y que solo 
la penuria les impidio darlc la extensi611 que ahora tiene. Y 
en cuanto a carreteras, ninguna de las que construye el go- 
bierno militar es iniciativa suya. Todas estaban comenzadas 
cuando el capitan Knapp se apodero del gobierno, con la 
circunsrancia agravante de que entonces se construian buc 
nas y baratas por el sistema de conciirsos, mientras que aho- 
ra se estan hacienda caras y menos buenas por el sistema de 
atIminismci6n. 

Bueno es uatar de estudiar, no simplemente los males w 
ciolcigicos dominicanos, que son innegabIes, sino las causas 
de esos males, porque sin conocerlas, como parece que suce- 
de con la ocupacion, jamas se lopri otra cam que una truw 
s i h ' a  @-sion pacificador., como la realizada por el general 
Porfiria Diaz, en Mexico. El mal arranca de los primeros in- 
dividuos colonkadores. Mientras a los Estados Unidos fue- 
ron, como colonos, los perseguidos politicos y religiosos de 
Europa, los refonnadores que luchaban contra la organiza- 
cion politica y esonomica del Viejo Continente y los que que 
rian reemplazar con el libeialismo los fuertes vestigios feu& 
les que aun predominaban en su patria de origen, a Santo 
Domingo vinieron los mas violentos representantes dc ese 
moribundo regimcn, que en estas nuevas tierras se remozo y 
adquirio los brios que empt:mba~i a dwaer en Europa. 

Habia en ese rt?p;imcn una clase gobernante, dirigente, ex- 
plotadora, que vivia de las demas y sobre las demas. Al. princi- 
pio repartio cntre ella, como esclavos, a las indigerias. L h -  
do estos escasearon, ya casi extinguidos, los reempld con e+ 
clavos africanos. El descubrimiento del Continente, con el ce- 
bo de sus ricaq minas, casi despoblo de espanoles la isla. !k 
fuenm los mejores por Ia mentalidad, por la actividad y por 
la energia. Quedaron aqui los mas conservadores, por m i 5  



flojas; pero m, a la vez, los mas rancios en sus ideas feuda- 
les, en h creencia en una superioridad que los convertia cn 
explotadores de lm demas hombres. 

Pero no eran malos. Al lado & esos vicios violentos tenian 
todas las dulces virtudes domesticas que caracterizaban a los 
mejora espanoles de esa epoca. La cabeza era un subalterno 
del corazon. Amaban aun a sus victimas, y su duma, como la 
de los ciclones, era mucho mas fuerte en la distante periferia 
que en el nucleo donde se originaba el movimiento. 
Por eso, cuando, a consecuencia de los tozudos errores 

economicos de la Metropoli y de la dcspoblacion de la isla se 
arruinaron los coIonos, ya los esclavos eran como parientes 
inferiores del amo, y h esclavitud, perdiendo aqui sus aspere 
m, se convirti6 en una familia de amos y sinrientes. 
De ahi se dio otro paso. la mentalidad del blanco descen- 

di6 algo y la del negro subio otro tanto, hasta que se encon- 
traron en un mismo nivel. Gran parte de los esclavos, antes de 
que oficialmente fuera proclamada la dencibn, obtuvieran 
la libertad, se hicieron terratenientes, y eso pnduju la igual- 
dad economica Desaparecio todo vestigio de problema ra- 
cial; pen, quedo siempre el problema feudal. Quienes ascen- 
dian, politica, social a economicamente, imbuidos en las doc- 
trinas feudales ambientes, se consideraban clase, y aun casta, 
privilegiada. No era maldad: era falta de reaccih conm las 
ideas ambientes desde los primeros dias de la colonia. 

En ese estado la mentalidad del pais, se realizo la indepen- 
dencia. h m o s  republicanos que aun no habian reacciona- 
do, dentro de la conciencia, contra el regimen feudal. Y des 
dc entonces comenrb la lucha, sorda pero feroz, con estalii- 
dos sangrientos, cnrre la Constirucion escrita, positiva, y la 
Cmnsti tucion que vive en la mentalidad de la mayoria del pue- 
blo dominicano. 

Durante muchos anos el pueblo dominicano vivia dentro 
de una camisa de fuerza que no era bastante fuerte para con- 
tener sus desesperados movimientos. Era como si a un enfer- 
mo quisieran impedirle los movimientos dictados por su d e  
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lencia. La coaccion ejercida sobre el podia matarlo; pero no 
era, ni p d i a  ser, capaz de rcsuingir los espasmos producidos 
por la enfermedad que minaba su existencia. 

No eran vicios constitucionaies del pucblo dominicano, si- 
no vicios inherentes a cualquier pueblo que se enconwam en 
identicas condicioncs. Prueba de ello es que esos vicios son 
cnniiunes a todcw los pueblos latinoamerimos que aun no 
han completado la favomble evolucion sociologica. 
Todavia muchos de ellos conservan, como nosotros, la im- 

paciencia que loa empuja al procedimiento revolucionario 
armado. Todavia, entre ellos, existe el sargenton cacique, 
que realim odiosas violencias p r a  consemar el manda e im- 
poner la paz, siquiera sea la de los sepulcros, porque sabe 
que su succmr, si es la fuerza quien lo trae representara para 
el un peligro. Tcidavia h m m  csos paises el presidente que as- 
pira a ser vitalicio y aun a imponer al pueblo su sucesor. Te 
davia, porque en t.& la America no hay un pucblo dan& 
cram ni aristkrata, sino que todos son plul6cratas, el man- 
datario roba fondos publicos, porque sabe que es efimera la 
distincion ganada por el merito, y que a610 le c a n s e d  al- 
m posicion socid y politica el dinero que amase, aun cuando 
.sed dd peculadn. 

Esa persistencia cn los mismos vicios, en paises situados en 
tan diversas latitudes, como son las naciones de America, (no 
est5 pregonaricii, que csos vicios sc derivan de causas radica- 
das en h organizacian politica de cada uno dc los  los del 
Continente? 
Y cl scr comunes a todos pmeba tambien que proce- 

den dc la educacion comun que todos recibieron? 
Y ahora pregunto: si existen esas mersas y estas no son fisio- 

Iogias, sino intelectuales, icomo pueden ser curadas sin re- 
mover y swtituirkas por otras, esas causas que han cstado, du- 
rante siglos, praduciendo entre nosotros nocivos ejktos? 
Es fkilmentc regenerable el pueblo dominicano, porque 

la causa de sus vicios politicos no esb en la masa enceMica 
ni en los nervios, sino cn el medio ambiente creado en el 



pais. Cambiado csc ambiente, de seguida se producira la 
reacuiin en el pueblo. 
Las causas de la inestabilidad y dc la violencia estaban en la 

pobmw y cn la ignorancia, que sc habian generalizado. Cck 
mo sccue1.a de estas dos plagas hubo la injusticia, hubo la vi* 
lencia, que culminaron en la pcm y la inestabilidad, consti- 
tuidas en dolorosa patologia social. 

No hay pais ordenado si esta en deplorables condiciones 
economicas, y no pueden pmdcccr las buenas condiciones 
economicas sino donde la m s a  del puebla este convtmiente 
mente educada. Fm no quita, sin embargo, que un pais alta- 
mente educado pueda, por errores en que incurriera, verse 
siirnido en la desorgani7acion, en la indisciplina, en la violen- 
&; en todo lo que es manifestacion de barMc y pnduce 
inestabilidad. 

El ejemplo m& concluyente nos lo offcce Aiemania, que 
era nriodclo de naciones en su org.ani7acion interior. l lemm- 
Mse su Economia ,Social con la derrota, y dcsde entonces A l e  
mania es pais tan crinvulsivo como lo era Santo Domingo. 

La Republica nominicana, por insuficiencia de rique7a y 
de rentas, no pudo desde los primeros dias de su indepen- 
dencia, atender sirnultancamcnte, con la eficacia necesaria, a 
los problemas educativo y economico. Pueblo como el nuc9 
tro, acostumhdo, desde la colonia, a que todo viniese del 
gobierno, se impaciento con el malestar y trato de reempla- 
zar con otro el gobierno. Como este no habia de abandonar 
jamas volmiariamente el poder, surgio la guerra civil, y b-as 
de cada lucha intestina, por el aumcnto de malestar quc cau- 
saba, se hacia mas imperiosa la necesidad de renovar la gue- 
m. Y d p l m  pueb10 no se percataba de que el inadecuado 
remedio empeoraba la enfermedad. 

No era, como creiamos, que la autoridad estaba enferma. 
La enfermedad estaba en el pucblo, contagiado por el am- 
biente. 

La Historia de la &publica no esta escrita con el espiritu 
que debid presidirla. Toda la actividad social esta en mi histe 
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ria, entretejida alrededor de hombres. Y arar ?wmures t ~ )  hun 
&tido. Ai mcnos no han existido con las virtudes ni con los 
vicios que les atribuyen: Santana, es un mito. Baez, no lo hu- 
bo nunca. Lilis, es una leyenda. Horacio, tampoco ha vivido. 
Victoria, Bordas, y tantos otros caudillos presidentes, son pu- 
m invencion de la fantasia popular. 

No pretendo, por supuesto, negar que esos hombres han 
existido como vidas orghicas. IA) que ms~ngo  cs que ellos 
no fueron lo que parecen ser, sino que .PUS ideas, sus hechos, 
y todas sus actividades politicas estan muy lejos de scr de ellos 
mismos. Son la natural flom'iccncia del pueblo. Srin las ideas 
y los hechos que hubiera realizado cualquier otro hombre 
que hubiera ascendido al Poder en los tiempos en que ellos 
actuaron. L;is marejadas politicas los cnc;uamaron al. punto 
que atraia, como un pararrayos, h mentalidad, la conciencia 
colectiva del pueblo dominicano de aquella epoca. En ellos, 
como en el pararrayos la electricidad, se encendia y estallaba 
la. chispa emanada dc la enferma conciencia popular, y como 
nadie veia esa conciencia en el ambiente, todo el mundo 
creta que la chispa incendiaria que en el cauquc cstailaba se 
originaba en 61 rnismo; que era el el autor a despecho del am- 
biente. Pero quien estudie deenida y concienxudamente el 

4 fenomeno de los tiranos y qentones de la Republica Domi- 
nicana, quc son los de toda la America latina, ha de confesar- 
se que aquellos hombres no tenian la iniciativa, que no eran 
ellas los autores intekcniales del &ario, sino que eran, como 
cn fisica, sustancias buenas conductom, que recogian en si la 
electricidad desparramada en el espacio. 

Hombres representativos si eran: representaban la hufi-  
ciencia economica y la ignomcia de las masas, y obraban de 
acuerdo con los instintos y la? pasiones de estas. 

Cuando no q u c h  convenir en separarse del poder, no 
obedecian tan &lo a egoista ambicion, sino que se con& 
tuian en tutores del partido personalista que representah y 
entre cuym miembros ni uno solo queria verse desamparado 
de la autoridad d d  gobierno. 



Cuando mataban, cuando robaban, obedecian tambien al 
impulso que les venia del pueblo. En el wtadci defectuoso de 
conciencia colectiva de entonces, no se concebia el unico me 
dio seguro de suprimir quejas: suprimir las causas que las mo- 
tivan. Creian casi todos que el medio era mas sencillo y mas 
expeditivo: suprimir a los quejriscis. 
Y en manta al pecdado, ya he dicho que en Am6rica no 

existen verdaderas aristocracia y dernocmcka. 1.0 que p d o .  
mina, desde el Estrecho de Behring hasta el Cabo de IIornos, 
es la plutocracia. Por cm es por lo quc muchos funcionarios 
SE: agaviilaban para defraudar el Fisco. No se comprendia c 6  
mo era posible el vigor y la distincion sin dinero, aunque he 
m mal habido. 

Esas eran las causas principales del convulsionismo reve 
lucionario dc Santo Domingo, y no las dc raza y otras extra- 
vagancias que personas ilcgitimamcnte interesadas, o in- 
doctas, alegaban contra nosotros. No era, con la repeticion 
de las mismas causas, es decir, can violencia y opresion, con 
lo que podiamos curarnos. Era terapeutica politica estaba 
ya desacreditada entre nosotros. Mas de setenta anos de vio- 
lencia habian convencida al pueblo dominicano de que el 
rigor a secas, si puede contener el arrebato por un corto 
lapso, es absolutamente ineficaz para producir una cura- 
cion definitiva. 

Cuando acontcci6 la ocupacion, estabamos ya en las fron- 
teras del mcjoramicnto. La conmocion del 14 de abril no era 
sino el estertor de la semihcirbaric que luchaba por no ser de- 
salojada. El exceso de mal lo hacia ya intolerdble, y de ese 
duelo entre los defectos pret6ritos y las aspiracianes nuevas 
habrIa surgido el principio, el comienm de nuestra regenera- 
cion. El pueblo dominicano habria considerado inaplazable 
h necaidad dc redimirse de sus propios errares. Pcro inter- 
vino la viukncia extranjera, y la conmocion que debio servir- 
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nos de mediana se convirtio en una camisa de fuerza, que 
aprisiona, pero no cura. 
El hico alivio que nuestro mal ha recibido es d proposito 

firme de no volver a sufiir una humillacion tan profunda w 
mo h que sc nos ha impuesto. 

No podia, pues, scr dicaz medio dc regenemion la violen- 
cia. Im ctwrci6n s610 podia lograr contcner las acciones, pero 
de ninguna manera matar las idcas, mejorar los p e n e  
mienta. Por anadidura, lo que hubiera de util en la ocup 
cion, al venir arropado dentro de lo quc constihua una d o b  
rosa humiliaci6n para los dominicanos, tenia que hacerse 
odioso y repugnante al espiritu nacional. 

No vinieron aqui quienes pudieran ser considerados her- 
manos carinosos, dispuestos a una cordial colaboracion, sino 
loqueros tremendos que, siendo noso- manan-, nos trata- 
ron como a locm furiosos. Por 10 mto,  no ha habido ense 
nanza, sino swera coercion. El pueblo nada ha aprendido, si 
no es una nueva leccifin de fuem, de esas lcccione~ que le r e  
pugnan y revuelven. 

C'uanto han obtcnido los Estados Unidos y la Republica 
Dominicana en esta aventura de ocupaciih lo habrian logra- 
do, con grandes creces, mediante un wato equitativo que no 
lesionara la nota de respeto a h libertad que ha caracterizado 
al pueblo cstadounidense, y que no humihx al pueblo d e  
minimnt i. 
Mi que neuwdidad, se habria encontrado espontanea 

cmperacion de la Republica Dominicana en el conflicto 
mundial. Y en cambio, una cr>liboracion fraternal norteame 
ricana h a b h  regu3arizado numira desordenada Hacienda, 
que era cuanto riecwitabamm para afirmar la estabilidad & 
las instituciones y para aprender, tranquila y voluntluiamen- 
te, las Ieccioncs administrativas que nos ensenaran peritos ci- 
vilistas estadounidenses. 



era civllismo lo que querian que aprendieramos? Pues 
se pretende ensenanioslo con una ocupacion militar, 

sin otros elementos que individuos militares navales? 

Todavia es tiempo de que la ocupacion tcrminc sin que d e  
j e  convertido en odio el sentimiento de los dominicanos ha- 
cia 1m F~tados Unidos. 

Todavia no nos ciega la @iin y comprendemos las necesi- 
dades que nos impone la posicion gmgz5fica de la isla. 

Jamas convendremozi en renunciar nuestra soberania sobre 
el mas m h h o  espacio de nuestra tierra o de nuestras aguas; 
pero sabemos que todo p i s  ultrapoderoso tiene una amplia 
zona de influencia 'en torno BUYO", y nosotros no &lo esta- 
mos dentro de esa wna, sino mas adentro: dentro del "radio 
estrategico" de los Estados Unidas. Nuestras costas cercanisi- 
mas a las del septentrional Continente serian, si enemigas, un 
serio peligro pam los Esdm Unidos. Por lo mismo, para 
conseryac la cordialidad con el poderoso vecino, los domini- 
canos sabemos que dcbemos convenir en un tratado que, sin 
amenguar en nada nuestra soberania, nuestro dominio emi- 
nente sobre la parte de la isla que nos pertenece, garantice 
que desde nuestro territorio no puede originarse peligro al- 
guno para los Estados Unidos. 

Alianza ofensiva y defensiva no puede ser. Resuitaria tonto 
por parte de nosotros exponemos a guem en las cuales m- 
da tendriamos que ganar. Pero como los Estados unidos lo 
unico que desearian de nwotros es que no sirvieramos de ba- 
se para ataques contra ella, bastaria establecer la neuididad 
dominicana, garantizada por todas las naciones amrtricanas. 

En cuanto a las demh relaciones <omerciales, politicas, 
cientificas-, no hay que tocarlas. Tales corno estan, marchan 
bien, con reciproco provecho para los dos paises. Automati- 
camente se esta realizando la obra de atraccion, que es ine- 
vitable cuando un pequeno esta proximo a un grande. Es 
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obra de atraccion, no de fusion. Los asteroides han encon- 
trado el punto neutral donde se balancean las opuestas 
atracciones, y ahi se mantienen, recorriendo sus orbitas y gi- 
rando sobre sus ejes, sin estorbar ni, tampoco, ser atraidos 
m& alla del limite donde caerian p m  fundirse, destroza- 
dos, con la masa del astro mayor. 

Todavia es tiempo. Todavkd el generoso comOn dorninica- 
no no siente (dio por el pueblo norteamericano. Todavia sa- 
be distinguir entre ese pueblo y los individuos que no han sa- 
bido representarlo en lo que tiene de noble y generoso. Quk 
ra Dios que la equitativa reparacion & errores sea realizada 
a n t e s  de que la enardecida pasion de un pueblo cegado por 
el dolor de la ofensiva nos enturbie y oscurezca el uso de la 
sesu& d n *  





Felicidad para el pueblo dominicano - 1992 

En cuanto un ciudadano ha leido algunos ahmnaques, u 
oido t:anvexrsar a ciertos actores de esas prducciones, ya se 
capacitado para Iiemr la voz cantante en la poiitica nacional 
para tejer planes y p a n  opinar atrocidades en las plazas y las 
esq"nas. F m  revuelto nidal es la cuna de los radicalismm mis 
abmrdos y del criminal bohhevikisrno convertido, de econb 
mico, en polltico. 

Ignoran m caballeros -y es natural que lo ignoren, por- 
que no lo han qrendid- que en la poiitica haya una verdad 
;tbsalu.uta; pero que esa verdad esta consmnamwte rnrxWca- 
da por la practica, pues hay que acomodarla a cada uno de 1- 
momenuw. Hcchos que se suceden ixitcrminabla como h c e  
miente de un rio, en el mmscurm de la vi& Y no basta apren- 
der Io que dicen los tratadistas sobre cada uno de esos h e  
chcw, porque rniando se combinan dos o mas de estos el p m  
cedimiento ya nri ha de ser igwi al que corresponderia a los 
dofi hechos aislados. 
La politica ordena que Ios Estados son igudes e indepen- 

dientes entre si. Ningun Estado tiene que mirar a otro, que 
salicimr su anuencia de impetrar su permiso. Pero cuando un 
Fatado es mas poderoso que oim y metiendose la doctrina en 
el bolsillo, lo conquista, @no se encuentra de nuevo la 



igualdad, como se recobra la independencia, como se actua 
sin nzirarle la cara ai conquistador? Estas las preguntas que no 
pueden contestar los radicales ni lm bbhevikes continuan 
ateniendose a la doctrina a b l u m ,  a la politica pura, y no nos 
sugieren la m e r a  de barloventear alrededor de ese hecho y 
desecharlo y legar de nuew a la doctrina pura de la igualdad 
absoluta de 10s IEstadm. 

Por eso es par lo que abundan tantos politicastros y son tan 
esasos los verdaderos politicos que, a veccs, paises poblados 
densamente no producen mis de dos politicos, ni faltan oca- 
siones en que ninguno hay. 
La politica no esta al alcance de quienes carecen de visua- 

lidad mental, de firmeza de mhter .  El pueblo expresa la que 
desea, y apoya la actuacion que tiende a satisfacerlo. Pero 
quien hace lo que el pueblo desea, quien conduce a este d e  
sechado escoH(w, evitando dificultades, hasta Uegar al objeti- 
vo senalado, es el buen politico. 

No haga, pues, el pueblo caso a los politicastros que igne 
ran la politica. Para dirigir convenientemente los destinas de 
un pak, sobre todo en epocas azamsas, es indispensable recu- 
rrir a los verdadem politicos, porque si510 ellos saben combi- 
nar felimente la teoria con la practica, ahorrando m' al pue- 
blo sinsabores y desgracias. 

ANo NUEVO 

El ano no pasa de ser una division convencional del tiempo. 
Tanto da un ano del pasado siglo como uno del presente u 
otro deI venidero. El tiempo es estitico. Es la Naturaleza, es el 
hombre lo que marcha al traves del innoble lago del tiempo. 
Los dos son, a veces, dennida y poderosamente diferentes 

de los otros por los dqemmmientos de la Naturaleza o por las 
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actividades de la inquieta pasion de los hombm. Esas actmda- 
des son como pedruscos arrojados a la quieta linfa del tiempo, 
y que rizan h superficie con ondas y aun con marejadas. 

Los u l ~ o s  anos han tenido para la Republica Dominica 
na fisonornia tragica. En 1916 los poderosos Estados Unidos 
aplimron al pais la novisima doctrina de conquista dc nacie 
nes debiles y amigas. Resistencia hubo, aunque poca, y dio 
pretexto a los hechos que investig6 la Comision Senatorial es- 
tadounidense, hechos que hacen erizar el pelo de cuantos no 
fueron complices en la peqxmion. 

Transcurrieron anos amarguisimos hasta 1921 en que que 
daron dennidamente planteados los prolegomenos de la Res- 
tauracion politica dominicana. 

Enemigos tiene la Restauracion, pero enemigw impoten- 
tes. Entre ellos, los que son dominicanos no lo hacen delibe- 
radamente, sino que realiran hechtw contc~prodiicentes 
guiados por el instinto combativo, o por la &dida ambicion 
quc es innata en los seres humanos. Son, sin que de ello se 
den cuenta, "giaistas & t m d i ~ l h ~  Todos quieren la Restam- 
cihn; pero los egoistas aspiran a que esa Restaumci6n, que 
viene rodando cuesta abajo, guiada por la fuerza del &&m& 
aisprio, caiga en la plaza publica, entre el pueblo dominicano, 
a quien, de derecho corresponde y a quien, de hecho, adven- 
dra, si no en el patio, y aun en el aposento de alguno de los 
~ t a E d e s ~ .  

P m ,  no haya temor. La Restauracion caera, no en manos & 
un cordicioso sino en poder del pueblo que es el Unim s o k d -  

no. No haya temor. La independencia, phteada en este ano 
1921,ma una realidad palpable en 1922. Quedaremos libres 
de yugo extranjero y del repugnante yugo de la tirania o del ne- 
poiismo criollos que son tan odiosos como la opresion exoticz 
Y no hay que dudar un momento de que la independencia 

completa sera pronto. Los Estados Unidos no tenian necesi- 
dad de declarar que dpeceblo &mainican~ mtu ya wpacitcsdo @m 
81 g d b w  Prqbra b p u e s  de declarar eso es impretermitible 
el deber de devolvemos la independencia. 



P f ~ t f f a ~  - 
31 de diciembre & 1921. 



Resurreccion 

Nuestra pobre Republica murio, o mejor, fue muerta, en 
1916. Pero quedo, con casi imperceptible vida, con vida la 
tente, el pueblo dominicano. La que pereci6 fue la forma vi- 
sible, copral :  el Estado. Pero el alma, lo inmortal, el pue- 
blo, esta readquiriendo pujanm, habilitandose para repetir, 
can su tesonero patriotismo, el sin par milagro de la resu- 
mcih de Iazam. 

Mas de cinco anos hemos ofrecido al mundo el admirable 
ejemplo de un pueblo que, privado de todos los elementos 
necesarios a la vida, sc resiste heroicamente a morir, brega, 
force y, por fin, deja fuera dc duda que, a pesar de los pesa- 
res, perdufara en su calidad de nacion libre c independiente 
y rescatara integros e.w derechos inalienables de los puebla, 
derechos que nadie ha tenido jamas razhn de legislar, porque 
fueron establecidas de una manera indeleble en el panorga- 
nimo de la Naturaleza desde que quedo culminado el pro* 
sito del Creador con la aparici6n del hombre sobre la super- 
ficie de la Tierra. 

mviremos, resucitaremos la Republica, porque ya los h e  
chos han probado que en espiritu patriotico nadie nos supe- 
ra. Van para S& aiim de usurpacion exti-anjjera, y todavia no 
hay un dominiano que no sea dominicano. Irlanda es hoy el 
pmtntip mundial dcl ptriothno y, sin embarIpi, en Irlanda 
un veinticinco por ciento & la poblacion, diseminado ese 



porcentaje en toda la isla, ers partidario de Inglaterra. Aqui 
no. Tadw somos partidarioe de la Republica libre y soberana. 
Par eso el alma, el puebIo, muci- al cuerpo, la Republi- 

ca. La independencia de un pueblo que ansia VEW vida sin b 
te4 no es asunto & la voluntad de 1- pademms. Sobre esa 
voluntad priva un determinismo que se nutre de todas las cir- 
cunstancias de la Naturaleza, y que a la p t r e  produce Ia m 
denci6n o la remtmmi6n. Polonia era una insignificancia cm 
mo poderio, y resucito al labo de doscientos aiiw de mutila- 
& y dfic ida.  Irlanda era viclima de Inglaterra hada sete 
cientos a n a  No tiene mas & cuatro d o n e s  & habitantes 
mientras que el Imperio B&&nico se acerca a 1- cuatrocien- 
tos miuoneps y sin embargo, Inglaterra ha tenido que hacerla 
Estado Libre, confederado, lo cuai es el acceit de h RepUW 
ca independiente. 

Dwipues de mas de -o anos de injustinlable sojw 
miento, el pueblo dominicano c q 6  Uegada la hora de re- 
dencion, con las pro@cionefs que trajo & Washtogon el 
Cdnt ' ' te. Pero quedamos decepcionados. Las p+ 
ciones no eran de quitanrois la cadena, sino & tmcuIa por 
otra mas recia. 

pedido por eso? No. I)entro de al@ tiempo nos 
h h  pro@ciones menodi hventaj- porque el destino 
de Santo Domingo no pueden resolvedo unuateralmente los 
atadounidenses, sino que, como la cuestion es nuestra, i m p  
rativamente ha de o i ~ o s  y computar nmsiro voto. R o b  
blemente tendremos que volver a r e c b  las proposiciones 
que se no9 hagan. Pero, al nn, tra- como se debe tratar: 
reconociendonos la integridad de nuestro derecho a ser li- 
b m  e independientes. En el mundo mkn, sin estorbarse, l a  
Eatadm grandes y l a  pequenos. 

Una cosa hemos ganado en esta ultima escamnuza: la con- 
fianza en el patriotismo de nuestros directores y hombm & 



importan& Ego es un valor de primer orden. Sin la confian- 
za, poco se podria hacer. 

Hay un inocente, cuando no hipkrita, prurito de pedir 
union. la hay ya, no la ha habido siempre, en el proposi- 
to culminante de obtener la independencia? ha visto ja 
m& un pueblo libre, o digno de serlo, donde haya unanimi- 
dad en los detalles, en la manera de hacer una misma cosa? 
im pueblos que gozan, o aspiran a gozar, de la libertad, sicm- 
pre han atado, no divididos, sino, como nosotros, clasiica- 
d a  en Partidos. Donde no los hay m porque una parte de la 
poblacion esta someti& a la tiraniTa de la otra 

]La division partidarista significa orden. La inclasificacion 
de la unanimidad en&= siempre un poderoso fermento de 
m, & desorden, de posible destrucci6n. 

Irlanda nos ofrece im ejemplo contemporaneo. Parecia 
que no habia otra opinion quc la que seguia a De Vd- Pe 
m, en los momentos en que nacia el Estado Libre, estaii6 h 
hipkritamente contenida W 6 n ,  y em tan fuerte, a pesar 
dc lo Callada que estaba, que derroco a De Valera y elevo al 
poder a GriiEth, temiendose &ara quc h autonomia idande 
sa se inicie con una &U& guerra civil. 

Ludamos con la recipmca actividad partidarista nuestras 
aspmms. Quitkmtdes cuanto tengan de personalismo y 
cuando resurja la Republica, ya todo marchara suavemente, 
como 10s ejes bien pulidos y aceitada. 

Pero nuestra raiu~reccion, dagr-ente, no es &bita y 
a noscltros nm corresponde ir haciendola en la rncdida de n m  
tras fue-, sin detenernos nunm, ni menos dar m pam a&. 
Un pueblo no m i t a  su Republica simplemente con izar 

al tope la bandera. b que se necesita es un trabajo p e m  



rante, de muchas lineas diversas que conve jan al vertice de la 
nacionalidad. Resiirreccion de la literatura, de las artes, de las 
sostumbres, de las virtudes, de cuanto fiie bueno entre noso- 
tros. Repudiacion de vicios dd lenguaje, de costumbres ex& 
ticas incompatibles con nuestra organizacion socia1, de ideas 
que no encajan bien en nuestro espiritu; rechazo absoluto de 
la materializacion dc la vida, y restablecimiento de la ideali- 
dad que hace que el espiritu se remonte cada vez mis a re@* 
ncs justas y serenas. Y junto con lo malo extranjero que se 
arroje, arrojese, tambien lo mala uiollo, que lo malo, por ser- 
lo, no debe permanecer en nuestro acenv. 

Esa es h reszu~eccion que por ahora necesitamos, porque 
es la preparadora dc esa divina rcsurrecciOn que todos ansia- 
mos: la resurreccion de la Kepiiblica. 

Plum )' Espada, 
3 de mayo de 1922. 



La union 

Personas de muy buen juicio, acostumbradas a atinar siem- 
pre, han opinado ahora quc se debe prescindir de toda acti- 
kidad panidarista, incluso la de reorganizacion, y con- 
cuanta energIa tengamos a la causa de la bstauracion de la 
Republica libre v s6krana. 

EJo es muy bien intencionado, pero no es exactamente lo 
que los conturbados tiempos exigen. 1 A que necesita ahora el 
pueblo dominicami es h 7 a r  fuenas disciplinada, y no fuer- 
zas diseminadas, al rescate de la Patria la Kestauraci6n es 
una obra politica, y d o  se puede realizar mediante la accion 
de los mas poderosos instrumentos politicos que la humani- 
dad conme: los partidos politicos. No es obm de recreo, no 
es obra dc beneficcncia, no es obra de comercio y, por lo mis 
mo, solo le son aplicables los procedimientos poiiticov que la 
humanidad conoce. Si se suprimen los partidos queda, ipso 
fado, suspendida tcda actuaci6n politica. 

Lo que si se dehe hacer es acercar, unificar en el ideal c* 
mun de independencia a todo el pueblo dominicano. Fko no 
se logra suprimiendo los partidos, que son la ordenacion, la 
clasificacion, la miformacion de las fuerms populares, sino 
asociando en la acci6n Kestauradora a todos los partidos. 
Eso esta hecho. Por lo menos, esta tacitamente convenido. 

El 23 de febrero de 1922, en la reunibn de Representativos 
convocada por el Gobernador Militar, pard hacerles proposi- 



ciones & Desocupaci6n con eterna cadena, el unanime re- 
chazo que bmt6 espontheamente de todos lw labios reprcc 
sena un acuerdo tacito, ua convenio no escrito ni pactado, 
de que todo5 lm partidos dominiono9 obraran como un solo 
corazon en las asuntoa de la independencia. 
En politia es como en Gobierno. Un gobierno verdaden 

mente bwno y dernoct-;itico no pretende jamas una uninmda 
centralizacion, sino que se esfuerza en pronunciar mas d a  
dia la dacentrauzaaon & las trm funciones de Poder. Y hay 
enton- Poder Fjecutmo, Poder ILegiSlatim y Poderjudicial, 
& ~ n O w n h ~ s a c a u r ~ & ~ ~ & S i &  
ara;pemdacuai&I~bres,desceritralizadoie~spectoalos 

d a ,  en lo que concierne a sus funciones especiala. Eso 
no ohta para que la accion combinada de lm tres produzca 
en su mas pdecta expresion la supmma funcion de gobernar 
acertada y convenientemente a la Sociedad. 
Lo miamo con los Mh. Cada uno con su peculiar psi- 

cologia, si para el nn & hacer Poiitica, de se* los 
culminantes idedes del pueblo, resultar% mas enmz en el p n  
@lo comh mientras ma8 intensa y vigomanente este or- 
ganizado. 
No es esta hora de dimiver los Pareidos. M& que nunca ne 

cesita el pais que sus pariidors sean fuertes y &caces, y perte- 
nezca a eU0s el puebla entero, a nn de que ni un solo esfuer- 
zo se pierda akkdamente. 

PIupful y F* 
8 de mayo de 1922. 



h partidos 

ignorancia, sera mala fe? 
De fuera, de dentro, de todas partes nos vienen ahora doc- 

trinas de almanaque, recortes de 4611 de sastre, con hfuIas 
de principios cientificos y salvadores. 

Una de1asmaspeiigrawsentt.r: esas &&nmesladeipaP-- 
ti& G&o, la mas novedosa tonteria de ato fs  tiempos, propala- 
& quiza con que arteros propositos. 

]La misma palabra lo dice: partido, es de&, 10 contrario de 
entero. La naturaleza, en todas partes, sostiene la ley de la va- 
riGdad en la asnidad. El tipo del hombre es uno d o ,  pero 
~ q u i h  ha visto dos hombres enteramente iguales el uno al 
otro? El pueblo a uno. Pero en d o  puebla hay, por lo me 
no$ tra matices principales de opinion diferente, y si se in- 
tenta fundirlos en uno Solo no se logmra sino destniirloai t c ~  
dott sin ahuma el p m c h o  busmdo. 
Un pueblo sin partido8 es como una laguna cuyas aguas no 

se airean ni se renuevan, expuestas siempre a corromperse. 
No hay movimiento, no hay lucha, sino un servil mnieriamos 
dirigido por un acique, un caudillo, no siempre por encima 
& la turba, sino perfectamente iguai a ella, si no es inferior. 
La vida es k lucha. Donde no hay lucha lo que prevalece es la 
muerte o una vida exclusi~mente vegetativa. Tenerles miedo 
a loes partidos a tenerle miedo a la vida, a la evolucion, a h 
perfectibilidad. h que no quieren partidos, sino m papado 



u* aspiran a la inmovilidad, d estancamiento del antiguo 
imperio chino. 
EE que estos recientisimos sociologos confunden el valor de 

las palabras. Donde han leido, u oido, aEociaciort, como gene- 
d o r  de fuerza, han entendido fusion, que es cosa muy dXfti 
rcnte en valor y en fmalidad. 

En Francia, por ejemplo, cuando la agmion alemana, 
cuando todo el pais se lwanto coma un solo hombre para re 
sistir al enemigo a nadie se le ocurrio pcdir la U 6 n  de todos 
los partidos en uno. IAI que hicieron fue organizar un g&w- 
TW & c m m n m d n  en el cuai estaban representados todos ltw 
partidos. Se nializo no la fusion, sino la asociacion. Cada cual 
en&, con su propia y dcnnida personalidad, a servir el ideal 
comh, el ideal en que coincidian tadw 1- franceses. 

No h u h  fusion, no hubo desaparicion de partidos, sino lo 
racional, b humano, lo sociologico: la d a c i 6 n  de todos pa- 
ra la altisinui mrea de salvar la patria. 

Y aqui, en la Republica Dominicana, cs ingenuidad pucd, 
la de pretender la refundicion de las partidm historicos en 
uno solo. Esa crcacih nueva es una utopia estulta. Los parti- 
dos no se sirven a ha ccsrtcx, pedidos por uno a d o s  politicos. 
Los partib san la creacion casi inconsciente de un ciunulo 
de circunstancias. Cualquiera, el m& notable o el m i  intimo 
de los ciudadanos, emite una idea aglutinante que no estaba 
en cl pfogr~tna dc los partidos organizados. Y la idea va m 
dando p r  caiies y caminos y carrem,  pegandosele, adhi- 
riendwle todo lo que encuentra al paso. Al cabo de algun 
tiempo la idea, que la gente ha visto pasar sin sospechar su 
importancia, es ya una montaiia Ahi esta el partido. Un nue 
vo partido organizado espontaneamente en tomo a una idea 
aglutinante. Esa es la genesis dc los partidos, y no las mvila- 
cioncs de oficina. 
Ai aire libre, y no entre cuairo paredes techadas, es donde 

nacen y crecen los partidos. 
Los partidos historicos actuales perduraran. Los ciudada- 

nos dominicanos que quieren el bien y saben realizarlo, no 
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intentaran la obra imposible de des& ems agrupaciones, 
sino que se esforzaran en ayudarlas a evolucionar, a m s -  
formar el pexsonalismo que haya dentro de ellas en honra- 
do doctrinariurno, capacitada para fomentar el progreso y 
la civilizaci6n. 

Si se cicatriza el tajo que acaba de recibir la instruccion pu- 
blica y continua la extension de da, la trandom~6n del 
pcmdhmo en drn:tridmo ni siquiera necesitara de ap&- 
t o I a  profesionales, sino que cada individuo dominiano la fe 
mentara y decidir& 

L a  instniccih acaiara corno antorcha doctrinaria, y su sola 
presencia bastara para disipar las tiniebhs del pemnalismo. 

Plum g ESpadq 
3 de mayo de 1922. 





La anarquia 

No hay que temer ahora a la amquia .  Ha asomado prema- 
turamente su toma faz, disfrazada de patriotismo la sordida 
codicia, y cmbis~endo contra t d o  lo grande que ha exigido 
el pueblo, presa, rm anarquia, de ansiedad por derrumbar y 
sustituirse a lo derrumbado. Pero, nimo todo lo prematun,, 
sucumbira antes de alcanzar completo desando. 

]La anarquia intensa, armada de doccirina de gncetilla, de 
& la balumba de ideas sofistas y demagqps, se hge  ahora in- 
telectual e ideologb pztm abrirse pgfso entre la gente cuerda, 
Ha invenmdo, o copiado de algun almanaque de botia, 

que  lo^ partida no son nacionalistas, que no debe haber je- 
fes de partidos, que la unica manera de salvar la patria e9 
jar por lii borda cuantas oqpnhciones existen. 

H a  inventado tambien la unanimidad. Un d o  penM- 
miento, una sala idea. El individuo abdutamente desleido 
en la colectividad. Unicos j e fes ,  los improvisados caudillos 
anarquistas. 

Una por una, analicemos estas baratijas de Sociologia 
Lns partido8 no son nacionalistas. manera, senores 

anarquistas, que l a  partidos dominicanos son sociedades r e  
creativas, o sociedades litemias, o sociedades de cualquiera 
otra hdole que no sea poiitica? Hasta ahora, la concepci6n 
de todo el mundo a que l a  partidos politicos son la suma y 
disciplina de las volwimdes nacionales para enfocarias todas 



hacia un nn tambien nacional. Hasta abra, que sepamos, la 
lucha en pro de la nacion no la han hecho individuos d- 
dos, sino hviduos reunidos en un partido, haciendo de las 
pequenas fum.3 Xhilcs, aisladas, una sola poderosa fuerza. 
En cuanto a los jefes de partido, que no lo son porque se han 

hpwsto, sino porque sus cax~eligionaric#r los han elevado a 
ese puesto, alguien una fuexm ud sin distincion? 
Y la unanimidad. Eso no es mas que una quimera peligre 

rsa. 'PJo es posible la unanimidad en ias sociedades. Obligada- 
mente, el pensamiento nacional ha de tener ms o mas moda- 
l iddes aimuifaneas y diferentes. La mayor & esas tendencias 
triunfa y dirige la &edad. Con la umdmidad solo se logra 
formar rebgnoei mtrados y no sociedades libres* 

Mortunadamente el brote de anarquia ha aparecido pre- 
maturamente, y el pueblo dominicano lo considera como si 
los conquistadores colombinos vinieran ahora con sus abab 
rios a enganar a un pueblo civilizado. 
Ya no es edad de abalorios. Ahora es preciso traer legitirrms 

piedras p ~ ~ .  



El problema 

C o n m ~ ~ & m a l g u n o s q u e e n e l ~ n o i i a y p m  
bl- obreros. Seria vdad absoluta si dijeran que "casim no 
h a y t a l e s ~ p o r q u e t o d a v i a , s i b i e n i a n i n ~ m m o  
en los demas paises chdbdm, mrecen de voluxnexl y exd6n .  

El pueblo no sc distingue aqw' por las m m i s t i a s  obre 
ra cle los paises industrializados. Aqui no somos obreros pbr- 
que las indusbi2is son todavia hommpaticas. La mayoria de 
nofsotn#s cs de una rara casta burguessi, pequenos propieta- 
rios, patronas de nosotros misrnm. Fuera de la GpitaI, don- 
& han importado muchas cwsa'i &, sin traer las buenas 
quc compensen, pocas son las persona8 que viven en casa o 
predio alquilados. Raro es quien no sea propietario & un pe- 
dazo & tierra y cuatro paredes enjalbepaas. Peona obre 
m... accidentales. Una parte del ano trabajan en lo suyo, y 
otra a l q u h  coma brazos. Por eso nwtras divisiones sacia- 
les tienen tan b u n  fronteras. Unos estan menos bien que 
otros. Pero casi desconocernoti los extremos & riqueza o de 
pauperismo. Hay ariythatas sin propiedad ni renta y pordi* 
serm propietarios. En realidad (y no abuse de esta declara- 
ci6n la M c u i a  Deiractora) no somos aristREi-atas ni democra- 
m, suio m05 infeuca pluthatas que aun no hemos resuel- 
to nwstm problema economico. 

Por eso repito que el problema actual del p i s  es populish 
Es el pueblo s i n  division de clases, quien esta mal y necesita 



que el proximo Gobierno dominicano que surja, de las espai- 
das a las nitiilxas administrativas que h guerra mundial. debi6 
destruir y, sin embargo, dejo vivas e imperan-, y siga nuevas 
vias orienmhs hacia una sociologia economista, pam c o n  
gir los emm que la Ocupacion erracerbo. 

La verlxxqh politia que inundo el mundo desde la Re- 
voIuci6n francesa hasta ahota, debe ser descartada Se ha ha- 
blado y se habla mucho de libertad, albedrio, d e d o s ,  debe 
res, volux~tad del pueblo, y d o  ise oye el ruido de las -a. 
Las hecha que ellos sipuicari no aparecen en parte alguna. 
Es el descan, mas despampa"ante, en el mentir, el de ate 
cabuhio politico. Examina uno la vida intima politia de las 
naci~naque~aardeandedemocratiasyavilizadas,yen 
todas la misma farara de 1- histriones politicas. Unos con la 
mesura pntifmnte de los Pachecos; obas con la niid- y 
cascaklera truhaneria de un Gii Bias. 
Y nosotros, p o b  domini~ozs que hemos sufrido tanto, 

pedima a lo que alborea y a lo que enseguida ha de surgir, 
que prescinda de palabrazs, que no se engolfe en la 
verbonagja, sino que nos de hechos, alguna hecha, siquie 
ra rsea pocos he&- pero que sean hechus paipables, de Irw 
cuales nos beneficiemos 1m hijm del pueblo. 

El hecho de que aqui no haya una n.aScendenta1 cuestion 
obrera, no es razon pata que se W b a  en ella el mandatario. 
Es condicion de la d i a c i o n  el c m  la b obrera, porque 
10s paises no p q r a a n  sino niando se indusuiakm, y no 
hay industria sin oin-em. Como la lqidacion jm6s es para el 
presente, que no existe por d n  de su inmedible brevedad, 
es preciso I e g i s h  para el porvenir, para ese pueblo o b m  
que ya toca a nuams puertas. Es cutr~ti6n de orden publico. 
Si las masas ohms llegan a aumentarst: aqui, como se au- 
mentaron en E m p a ,  sin dkipha,  sin equidad para ellas, 
sin capacitarlas para obtener m parte de felicidad en la vida, 
e h  se  toma^%, como aila, en huelguistas, en anarquistas, 
en bolshevib, porque no son doctrinas, sino estados de 
Animo p r o w d o s  por h injusticia social. 
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No en nombre & los o b m ,  sino en nombre del pueblo 
deseamm que la cuestion del trabajador se reglamente de ma- 
nera que la ganancia de la produccion se distribuya en tres 
partwr iguales: una para el capid y la direccih; otra para el 
trabajo; y la te- para el pueblo consumidor, que es quien 
da valor al producto comp~indolo. Esta iiltima parte no pue- 
de ser repartida individualmente, sino colectivamente. Con 
ella se fundanan escuelas, bibliotecas, hospitales, paseos, 
cuanto 9ea para el pmvecho comun de los m~~~'cipes. 
La tercm Republica no debe ser romantica. Pem si tener 

un alma muy grande, albergada en un cuerpo mbustjsimo. 
Que no prevalezm la fantasia, sino que se tenga prersente que 
el pan del cuerpo y d pan del apiritu son, @almente, tierra 
transformada. 

Muchos hechm y pocas paiabra es lo que h actualidad e& 
ge de todos. 

H-9- 
i de junio de 1922. 





(Que sistema social economico conviene 
al obrero dominicano? 

Antes de ahondar el tema propuesto por d Ciub de Artesa- 
nos e Industriaies debo sentar algunas premisas que hagan 
mis inteligible mi opinion. 

El mundo est5 d o  ocupado ya. En lo economico, en lo 
politico, en todas las esferas de la actividad humana, l a  mas 
inteligentes y los mas audaces, se apoderaron & cuanto hha 
Va, y dentro de la o'ganizaci6n legal que ciim mismm crea 
ron han establecido un titulo de legitima propiedad de todas 
sus conquistas. 
De ahi procede h resistencia social que encuentran todas 

las nuevas ideas, todos los proyectos de reforma de las condi- 
ciona miales. Lo nueva no encuentra espacio desalojado 
donde estableceme, sino que, para vivir, ha de desalojar lo vie- 
jo que ya habia creado un titulo de propiedad absoluta y que, 
dan, es, se resiste a ser desalojado por lo nuevo que pugna 
por avanzar. 
T& hoy, no prevalece en el mundo mis que la fue=, 

que fue quien organizo, en connivencia con el egoismo, la 
primera sociedad humana. 
En los aibores del mundo, la fuerza no se avergonzaba de 

carencia de razon. El mas fuerte esclavkh al mas debil, y la 
explotacion brutal del hombre menos fuerte por el que p 
dia desarrollar mayor dinamica, se ensenore6 de la Tierra 
durante centenares de miles de anos. Donde quiera que un 



grupo de hombres ponia la planta, uno, o algunos, se a p  
deraban de todo y reducian a los demas a la afrentosa con- 
dicion de rebano. 
La% republicas de la antigua Grecia M e r o n  a los hom- 

bres en b clase9: ciudadanos y parias, o lo que es lo mismo: 
amos y esclavo%. El feudalismo, durante toda la Edad Media, 
mantuvo a lm noble como seiioxcs de hora y c u c h i i  con 
d e d o  de pernada, y a los plebeyos como sienas de h gle 
ba, inmuebles semovientes, parte de la propiedad del terreno 
en que nacian, Todavh hoy, en las naciones militaristas, la 
masa de h poblacion civil esta trabajando para mantener 
ociam, preparados pana o b w  de derstruccih, a millones de 
soldados, sustmidm a la Labor Util a la sociedad. Siempre, des- 
de el primer dia de la rreaci6n hasta hoy, la tendencia de la 
fuera humana ha sido a c h k r  a los mas d&biles- 
En h Edad Moderna, la fuena, atemorizada ante el tropel 

de ideas m1ucionarias que se le enirentaban, vario de rum- 
bo, sin renunciar por ello a esdavhr de hecho al pechero. El 
capitalismo me6 los meres industriales en gran esida, y el 
pechero al- una nuew libertad. Ahora no estaba inflexi- 
blemente obligado a trabajar por la comida o por un salario 
insufxiente. Ahora tenia la opcion a trabajar por pom cosa, o 
a no trabajar y, en ese caso, morirse de hambre. 
En el siglo pasado los obreros, cupa d W 6 n  no habia sido 

mejorada por h h l u c i 6 n  Francesa, aprendieron a contar- 
se, se convencieron de que eran la mayoria humana y, sobre 
todo, la maya% creadora, y fundaron el d i s m o  y lo doc- 
trinaron. 

Desgraciadamente, olvidaron que ya nada hay desocupado 
en el mundo, que todo tiene un dueno que ha d e d o  su 
propiedad de la defensa de los tituloa legaies, e iniciaron un . . souahmo practico, bataiiador y agresivo, que despect6 a los 
apitalistas y Im indujo a asdame, expresa o tacitamente, pa- 
ra defenderse del obrero. Como tudm los r e m  de lucha 
cstaban en poder del capital, las violencias resultaban siem- 
pre, a la postre, en dano de los obrenw. 
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Pero corno el verdadero Socialismo no era el practico, sino 
el Mrico, este continub pugnando en h conciencia humana 
h t a  que ya ha logrado desvanecer muchos prejuicios y ha 
creado, civil y pditicamente, la personalidad de la dase obre 
m, que ha lopdo ser reconocida por la conciencia humana 
y por todos los gobierna civilizados de la Tierra. 
La cuestian ahora, para la clase obrera, es no pecier de vire 

ta que las ideas nuevao no triunfan sino cuando en fue- de 
pemeverar han -do su condicion de radicales por la de 
moderada tradicionales. No hay idea que triunfe en su juven- 
nid. Se impone y domina cuando empieza a ser viga Tamp 
co deben perder de vista los obreros que ya esta ocupado el 
mundo, y que si intentan desalojar de repente a l a  ocupantes, 
esm ofrece& una renida resistencia, propensa a darles resul- 
tados favorables pues que en manos de ellos estan los mas im- 
portantes dmentm de combate. El reemplazo de los ocupan- 
tes, o la comparticion con ellos de los sitios ocupados, es cuee 
tion, si se daea buen exito, muy lenta, muy prudente, con su- 
prema energia mezclada de exquisita moderacion. 

Si los obreros, a h  en los paises mas intensamente indw 
miaies, donde aquellos son mas numerosos, no han podido 
destruir la actual organhcion saual capitalista, ello parece 
demostrar que nu estan dentro del orden de la Naturaleza los 
procedimientos y los medios empleados hasta ahora, y que se 
deben ensayar om. practicas que conduzcan al anhelado fin 
de producir equidad y dicha cntrc los seres humanos. 

fa ~evoluckn ~ r a k e s a  termino por ser una revolucion 
burguesa, p bien de los buqpescs. La Revolucian Boltihe 
viki ha sido un Cacaso, pues lejos de producir el bienestar del 
proletariado ruso y de la naciiin rusa, ha sido germen fecun- 
do de todo genero de desgracias para ellos, y se la puede con- 
siderar como un desastre que ha alejado la reali7acion de los 
ideales obreros. 



LIo primero que, a mi entender, deben hacer los obreros es 
renunciar al exclusivismo y reincorporarse entusiasta y cari- 
nosamente a la humanidad en gened. 

Me explicare. LIS organizaciones gremiales, si fundadas ex- 
clusivamente en bendcio del gremio, s in  ideales ~ U X X I ~ I I ~ ~ ,  

sino circunscrito a los intereses de clase, se hacen sospechm 
sos y despiertan el recelo y aun la agresion del resto de los 
hombres. Es naturral. El ejercito humano tiene que ver con 
desconnanza los campamentos, sean d e s  fueren, que se 
disciplinen frente a las fdas & la humanidad generalmente 
considerada. -<Por que estan ariscos y separados de n w m ?  
-se preguntan las demas h. Y los miran como enemigos 
actuales o, por b menos, como presuntos enemigos. 

Me&, es ilogico el divorcio del trabajo y el capital. Son 
los dos brazos de la produccion, y si se vuelven la espalda, la 
industria queda manca, cuando no invalida. 
Es abesolutamente impasible el trabajo si el capital no lo 

acompana. Hasta en b mas humilde se echa de ver esa Ley 
Natural Economica. Un bracero va a desyerbar, mediante sa- 
lario, un campo. Pero si carece del capital azada, o del capital 
machete, esta incapacitado para ganarse el jornal. Si el p a m  
no le facilita el instrumento, le ha prestado capital. Siempre 
ha sido necesaria la coexistencia del capital para que el traba- 
jo pudiera efectuarse, 

Por eso d obren, no puede o, por lo menos, no le con+ 
ne disociarse de la humanidad ni del capital. 

No hay obra humana aiguna a la ami deba mirar con hdife- 
rencia el obreni y n@e su concum. Metiendo el hombro a 
todo lo bueno, contribuye a aumentar loti p m d o s  que, en d 
orden menta, en el morai y en el material, son repartibles en- 
tre Im hombres. Ademas, m' comienza a desp~arse la muralla 
de prejuicios y de dcsconfianzafs que separe a una de o-. 
Y en manto a la lucha violenta con el capital, desde que fuc 

iniciada, hasta hoy, ha resultado siempre en perjuicio del 



obrern. Los dias, 10s meses de paralizacihn del trabjo 11- 
miseria actual al hogar del pobre; y el capital que se destruye 
a se pierde traducese en reduccion de la actividad industrial 
dei poxvenir. 

Genetalmente, una huelga terminada, si triunhte el obre- 
ro, origina carestia en el precio del artiCculo producido, y c e  
mo el enmrecimiento de un am'culo arrastra a los demas en 
la escala del enmrecimiento, a la p t m  ha perdido el obrero 
aunque gane un aumento de salario, pues que el costo gene- 
ral. de la vi& ha subido en proporcion superior al miario. 
Y cuando la alimentacion, o el vestido, o la habitacion han 

subido de precio a causa de una p e r a  entre patronos y obre- 
ros, el pueblo consumidor, que se ha perjudicado, busca con 
odio a un responsable, a un causante & su dano, y mira con 
resentimiento al obrero, pues que a a lo considera mponsa- 
ble del pjuicio recibido. 

{Debe el obrero, por las camas apuntadas, resignarse a la 
injusticia de que a menudo es victima en la reiribucion de su 
tFabajo y renunciar a toda esperanza dc mejoramiento? 

iDe ninguna manera! 
Es, al contraho, indispensable que continue luchando, en 

provecho suyo y dc las generaciones del porvenir. Cadena ixm- 
terminable es el infinito de la vida, y las genexaciones no son 
mas que eshbnes de esa cadena, salidarios todos en cuanto 
concierne a la interminable, a la eterna colectividad. 

Pero el instrumento de lucha no es material, que en la lu- 
cha material siempre es vencido el obrero por su escasez de 
recuma. El instrumento es mental y moral. No es el hierro lo 
que triunfara. Es la pemefancia en la idea, en la pugnativi- 
dad del espiritu, en el afinamiento de la tecnica y dc los sen- 
timientos. 

El obrero muscular ha dcsaiendido sus mejores intereses 
dejando de buscar la aiianza, la fraternidad con el obrero CE- 
rebral, con d que piensa, con el que -&e, coa el que p m  
duce obra & arte, para recm del apiritu. Esa indiferencia 
le es tan n& como el aspero divorcio con el capital. La m- 



da mano que bnbaja, que w un Organo perfecto de p d u c -  
cion, es la natursil companera del cembro que piensa que ti+ 
ne aprisionado en sus axlcunvo1uciones elm asi como esta 
entre las callotidada de la mano obrera la creacion que com- 
pleta la obra del Divino Creador. 
La Naturaleza hizo hermana a  KM d a  dases de obreroer 

que se completan una a otra, y solo las tinieblas de que la c b  
g p c h  rodea al espiritu, han @do mantenerlos algados 
uno de otro, como si las dm alas de la humanidad pudiemn 
hacerla leyantar el vuelo sin el arm6nico funcionar simulta- 
neo de ambas. 

La lucha del powenir que ha de emprender el obrero es lu- 
cha de ideas. Todo lo que hay en el mundo: tienas, posici6n 
social, p ic idn  economica, esta ocupado ya. h poseedom 
resistixdn cualquiera embes ti&, hasta la muerte, y timen me 
dios de defensa y aun de ataque. Luchar con ellos matexial- 
mente es ir, hernia o solapadamente, al sacrincio, tan solo al 
inevitable sacrificio. 
En el mundo no hay mas que una casa mas fuerte que la 

fuerza. Ea la idea, la mentalidad, la flomcencia del cerebro, 
que desde Adan hasta hoy ha sido la vencedorsi en cuantas li- 
d a  ha terciado. 

Las obreros deben, puws, renunciar a la lucha violenta, y 
organXzaicffsc, no aparte, sino dentro de la humanidad, parq 
concurrir a la batalla que tmzwe a grandes m q p :  

1. Organizacion gremial cuyos ideales primordiales no sean 
los interesa especiaies del g v i o ,  sino los altos ha de 
la humanidad. 

2. Acercamiento lo mas estrecho p ib le  con 1- intelectua- 
les de su localidad y del mundo. 

9. Elmtion culaual de cada obren, efspeciahente hasta d e  
minar la tecnica de su oncio, de manera que el obrero asi 
instruido pueda rendir mas y mejor tarea que antes. 

4. Reemplazar las huelgas con el establecimiento de meres 
sewkhn de reguladores del tipo del &o e induciran, 



ESCRITOS DiSPERSOS (TOMO 111: 191 7-1928) 

sin v a t e  lucha, a dar, dentro de 1- limites de las cir- 
cuastandas ccon6rni~ la remuneracion corriente en la 
I d d d  El ahom obrero ~UIILUilstraria al capital para el 
establecimiento de esos deres.  Ademas, el ser copropie- 
tario de un taller capacitaria al obrero para saber teorica 
y pMcamente cual es el tipo racional del ak io .  
Estudiar Eodas las cuestiones economicas desde sus dmer- 

puntos de vista. Saber como las considera el capital y 
c6mo debe legitimamente comiderarias el obrero, a fm 
de no ser victima de injusticia ni incurrir inconsciente 
mente en la perpetracin de ella. 
Hacer constante propaganda, racional, logica, en el libro 
y en el periodico. Esa propaganda, que ea la fue= mas 
poderosa de las fuenafi, porque es idea, ludiria las mura- 
llas de la injusticia hasta derrumlmhs, y el acceso al bie 
nestar que es imposible hay al obrero, porque esta detxas 
de el4 seria &il a virtud de un esfuetrm, normal. 
Luchar porque la leghkion etablezca el arbitraje obliga- 
torio ante un tribunal compuesto de jueces patronos, jue 
ces o b m  yjueces nacionales, que dinma todas las c u e  
tiones industriales. 
Luchar porque las ganancias de la industria se repartan 
equitativamente entre el capital, el obrero y el consumi- 
dor que a quien ha pagado esa ganancia al conmer el ar- 
ticulo producido. 

Serenamente, sin otro apasionamiento que por la humani- 
dad, dejo embozado, s in detalle alguno, que eso no efs de et+ 
ta 4 6 1 1 ,  el problema obrero y la oqpkcion que +a 
solucionar•’o hrabIemen te. 
Ya hay un mso que pude sewk de precedente para pmbac 

que ese problema no tiene mas solucion que la que &temine 
la m e n ~ o n  y el ennoblecimienta espiritual del o b ~ m .  
Nadie ignora que en los Estados Unidos el problema mas 

pav01~)80, mas intrincado, de mas ignota solucion, era el p m  
blema racial, que es, a su vez, un problema obrero. 



En el Sur de ese pais los negros estaban excomulgados de 
la humanidad blanca Hasta hay una saciedad secreta: el "Ku 
Kiux Klan", para liocharios sin motivo o con cualquier leve 
pretexto. 

Pasamn anos & una lucha racial desventajhima para los 
negros, y apar"6, genial e instruido, el ex esclavo h k e r  Ta- 
ghferro Washingtun. Se le ocurrio, como solucion, muy len- 
ta, por supuesto, una seadiez. Fundo el Instituto de TWce 
gee para ensenar oficios, cabalmente ensenados, a jovenes ne 
g m .  Lentamente fue creciendo el Instituto, y desde h e s  del 
siglo pasado, prepara cada ano mil o m& jovenes negros que 
aprenden perfectamente bien un &o y salen asi formida- 
blemente a m m b  para la lucha por la vida. 

Aqudo parecia simplemente un benencio individd, pero 
pronto se noto que era racial y aun nacional, 
Es racial, porque levanta el nivel intelecaral, moral y econth 

mico de la raza. Panas eran 10s negra en el Sur de los hta- 
dos Unidos de America, y ya se mmiexlza a ver c h  que el 
Instituto de ?hkegee, con el andar de l a  t i e m p ,  los h h  
ama & esa region, porque como d negro alli educado tra- 
baja mejor y mas b t o  que el blanco que no ha recibido 

m igual instruccion, la inmigracion blanm ha cesado, y la abun- 
4 dosa fecundidad del negro se encarga de sembrar de su raza 

todo el pais. 
Y es d o n a l  porque, tambih con el c o n c m  de largo 

tiempo, pues estos problemas no pueden festinarse, la parte 
tragica del problema racial desaparecera, praduciendo paz 
moral dentro de la Confederacion, ya que lo que realmente 
divide inmiseFicordemente a los hombres a la diferencia in- 
telectual y economica, y el negro del Sur de los Estados Uni- 
da, d, a la larga, un hombre tan culto y de tan holgada p 
sicion como un projimo blanco. 

1Lo que ninguna intensidad de violencia le habria propor- 
cionado, se lo pmvee~ marifsamente la perseverante iabor de 
una escuela de Artes y E i o s  que M abriendose el puesto en 
la cumbre donde antes no tenia cabida aiguna. 



-OS DISPERSOS (TOMO III: 191 7-1982) 

Erle e9 el camino del obrero dominicano y del obrero de to- 
dos 10s paises: mentalizaraie y luchar con ideas, que ellas ma. 
mas fuertes que el acero. 

H U ~ Y  - 
20 y 25 de mayo de 1922. 
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maestro Hostos. Tal vez esto pueda deberse 
a que, a diferencia de este, =pez no dejo 
escuela, lo que puede scr atribuido tanto al 
menor alcance intclectuai de sus elabora- 
ciones como a sus perfilcs tecnicos. 

Mas que socidlogo o cualquier otra 
cialidad, Hustos era uri pensador de wxa- 
cibn holistica, todavia casi un "hombre del 
Remacimiento". Formule5 una propuesta - 
bre h fuxicibri, de la ciencia como parte de 
una tarea de humariizacion en la moderni- 
dad. La misma permitib que sus ensefianzas 
se situaran centralmente en la corriente cul- 
tural dominicana de las posmimerias del 
XIX Un xntido global, sesgado por la mi- 
sion de la reforma educativa, era dgo que 
esperaban los circulos de jkencs de vota- 

ci6n progresiva. La teoria hoatos iana  se tor 
n6. ma9 que en escuela. en una suerte de 
culto. El Maestro ni siquiera mvo que propc~ 
nerse abrdar Ia realidad dominicana de 
manera sistematica ccm los utiles del analisis 
sociol6gic0, si se exceptihn algunos de los 
textos recogidos por Emilio D r  
morizi y las implicaciones de una parte de 
sus t ex tos  educativos, entre los cuales sobre 
saiio la M d  s o c i d  

Evidentemente, =pez se encamino mu- 
cho mas lejos en la iriterpretacidn de la d e -  
dad dominicana. Ahora bien, mimaas el 
sentido de la produccion de Ilostos qud6 
sdicienterncnte defmido para los lectores, 
no sucedio lo mismu con el sociobgo dorni- 
nicano. Sus textos no fueron recopilados o 
repducicios hasta medio siglo despues de 
su muerte. tal vez a - de la vertiente intl- 
sualmente innovadora de su e i s  y de un 
medio cultural tan precario que hacia que 
los intelectxdes sufnesen de aislamiento y de 
un d m d r o r n e  de impotencia. 


