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O F R E N D A  

E n  los anales de la Republica m faltaron singulares e j e  
plos de lealtad patridu, de esa consokmte continuidad &l qzce 
acrecienta al par el prestigio de los mayores y de sus descen- 
dientes. 

Mella fue mas glorioso en la guerra de la Restauracibn 
cuanda combatbn a 8% lado sua hijos R d n  Marfa e Zldefomo; 
Vicente Celestino Duarte y su hijo Enrique y Carlos Moreno y su 
hijo Jose Ma&, cuando CGsZstZan juntos a la gesta de la Puerta 
del Conde en uz noche del 27 da febrero; Antonio Duvergk cuando 
cah,  frente al piquete de fzcsilamiento, junto con su hijo Al& 
des; el tdn i tarb  Pedro Alejandrino Pina w r u l o  el y su hijo 
Juan Pablo luchaban contra la Anexi6n a Espana; Miixinw G6- 
mez cuando su hijo Panchito era abatida en la ti- que el 
viejo soldado habla ido a libertar. 

Asi tantos y tantos otros. 

Asi t a m b i h  se repite esa ejem,plam~zadom cont inuiM 
entre los pr6ceres ciue'les. 

La gloria inmarcesible de Jose Gab?.iel Ga/rci?a no seria 
desmedrada por sua hijos sino acrecentada.: no 8610 han 
celosos guardianes del histdrico tesoro de rrus escritos y de sus 
caros papeles, sino a la vez proseguidores de m obra y de m 
conducta. 

E n  las Wtima8 tres decadus pocos hogares dominicanos 
mantuvieron cerradas sus pl~ertas a la irrupddn politica, como 
al silencioso y abnegado hogar del Historiador nacional Garcta, 
que tantas veces m s  parecio un baluarte, con ezcs fosos, y con su 
pz~ente iey&$zo eiernpre en alto, ... 



Alli, en la mtranable unidad de los hijos se alzaba h t a  
ayer el mayor, Leonidas GarcZa Lluberes, como un altivo pa- 
radigma de la civd.idad, ta?ito en la eo?~du~ta  intachable como 
en la erc8enunza y verdad de los doctos esc.ritos que nos legara, 
prenda de eu valh  como escritor y como ciuhdano. 

Pocos dominicanos de la &dad moral e .illtelectual dk 
Leonuius Gar& logrwon, wn i g w l  modestia, con semejante 
abnegacz'6n, abstra.erse del abyecto medio politico y refugiarse 
en tan alta torre de marfil. De& el, en 2n :intimidad de m 
vieja casa solariega, en cuyos .m.iLros se dida que estan proyec- 
tadas aun las magnas sombras de Duarte, de Juan Isidro Peren 
y de Pinu, que para ser historiador era menester vivir uidu 14% 
ZyiCUC y austera; y por ello y por la pro* vocacaon hereduda 
del padre ilustre, mantuvo limpia de hemwmbres y de escol.ias, 
de vilezas y de pasiones, su ptumu de esc?itov. 

S u  vi& t e ~ m i n o  seremmente, como si sus ojos se entowm- 
Tan al llegar a la 41tZma pagina de u n  libro. 

La Academia Dominicana de la Historiu se honra, pues, 
al recoger en esta obra los admirables escritos de Leonidas 
G a r h  Lluberes, gmohs  al generoso concurso de su devoto y 
digno hermano Dr. Aleides Gaimcia Llzbberes g del Dr. Vetilio 
Alfau Duran. 

Asi, tambien, l .  Acaclemin se r i ~ m l a  aun ~ 1 2 &  a quien 
c d r o  siempre como n uno de sus mas probos y doctos 
miembros. 

Que su palabra valga tctnto como su ejemplo. 

EMILIO RODRZGUEZ DEMORZZI 

Abril de 1964. 



NOTICIA BIOGICAFICA 
(188%1962) 

Por VETILIO ALF.\V DCR%X 

A la edad de 80 anos fallecio en la madrugada del 15 de 
Septiembre en esta ciudad, el historiador y jurista licenciado 
don Leonidas Garcia Lluberes, perteneciente a antiguas fami- 
lias capitalenas, quien consagro su vida al estudio de nuestra 
Historia Patria, tanto del periodo colonial como de IOR tiempos 
de la Independencia. 

Hijo del historiador nacional don Jose Gabriel Garcia y de 
eu segunda esposa doiia Juana Llubercis, nacio en la casa sola- 
riega de la calle 19 de Marzo, casa que sirvio de asiento a la pa- 
triotica sociedad duartista La Fihntropica, el dia 15 de mamo 
del ano 1882 y en ella residio hasta la fecha de su muerte. 

Hizo sus estudios en el Colegio Central y se graduo de Ba- 
chiller en Filosofia y Letras el 8 de enero de 1901 en el Semi- 
nario Conciliar de Santo T o d s  de Aquino, irigresando despues 
en el antiguo Instituto Profesional, donde sz recibio de Licen- 
ciado en Derecho el 12 de Julio de 1906. 

Dos anos despues, al reorganizarse e l  Poder Judicial en 
1908, fue nambrado por el Senado para el cargo de Juez de Ins- 
truccion del Tribunal de Primera Instancia de la Provincia de 
Santiago, pero no acepto, siendo designado entonces el Licen- 
ciado Federico Augusto Gonzhlez. En 1024 fue tambien elegi- 
gido por el Senado para Juez de la Corte de Apelacion del De- 
partamento de La Vega, pero tambien declino tan espontanea y 
honrosa designacion. 

Aunque ajeno a la politica militante, fue sin embargo Ofi- 
cial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando Oste 



estuvo a cargo del historiador don Erniliano Tejera, y anos mas 
tarde fue Secretario de la Procuraduria General de la Republi- 
ca cuando ocupaba esa alta magistratura el doctor Apolinar Te- 
jera. 

Siguiendo las huellas de su ilustre progenitor, se dedicqj 
al estudio de nuestro pasado, cultivando con exito la critica his- 
torica. La primera controversia acerca de nuestra Historia 
Colonial fu6 sustentada entre el y Fray Cipriano de Utrera en 
las columnas del Listdn N r i o .  

Inicio la revision de k figura del procer Jose Ntinez de Ca- 
ceres, asf como la de todos los otros proceres de la Independencia 
Nacional. Su produccion se encuentra dispersa en numerosos 
diarios y revistas y solamente se encuentran editados en forma 
de libro su tesis para la Licenciatura en Derecho que lleva por 
titulo Los derechos del extranjero seg4n el articulo 11 del Codi- 
go Civil, S. D. 1906, y sus laureados ensayos Influencia ds la 
Iglesia Catolica en la fomzaaon de la Naaionulidad y m kc Crea- 
ci6n de la Reptiblica Dominicana, S .  D., 1933, y una HhtoW de 
Sata Pedro de Macor&s. S. P. de Macorfs, 1932. 

Cuando en 1931 fue creada la Academia Dominicana de la 
Historia por medio de un Decreto del Poder Ejecutivo, su nom- 
bre fu6 incluido en el texto de la mencionada resolucion presi- 
dencial como Miembro Fundador, pero lo mismo que su herma- 
no el doctor Alcidea Garcfa Lluberes y el doctor Americo Lugo, 
no aceptt5. No obstante esa negativa, estos tres distinguidos 
historiadores jamhs negaron su concurso a esta Academia. 

Se recluyo en su hogar y se aparto de toda actividad, sumi- 
do en el mas elocuente silencio desde los inicios de la pasada ti- 
rania, para la que no tuvo jamas el mas leve signo de aproba- 
ci6n. Esta actitud motivo la supresi6n de la pensiion que el Es- 
tado le pasaba a su anciana madre, viuda de don Jose Gabriel 
Garcia, y jamas hizo solicitud a ese respecto. 

Cuando se decreto la ereccion de buatos a algunos proceres 
y literatos nacionales, rechazo el que se incluyera el de su pa- 
dre. Solamente en la revista C2b solia sostener una seccion 
que titul6 Miscelanea Historica, rica en notas y en documentos, 
que 'firmaba mlamente con sus iniciales. Se recuerda y se ci- 
ta como algo influyente y decisivo en nuestros anales judiciales, 
su apunte acerca del Adcetlo 80 &Z C6digo Penal Dominimno, 
aparecido en la prensa diaria en febrero de 1923, cuando se co- 



nocfa en nuestros tribunales el ruidoso proceso contra el pa- 
triota doctor Ellis Cambiaso. 

Su entierro tuvo lugar en el Cementerio Nacional asistien- 
do numerosos intelectuales. Las Academias Nacionales de la 
Historia y de la Lengua, asi como familiares y amigos, envia- 
ron coronas y ramos de flores. Como merecido tributo a su 
memoria, la Academia coloco su retrato, pintado al oleo, en su 
Salon de Sesiones. 



INFLUENCIA DE LA IGLESIA CATOLICA EN LA 
FORMACION DE LA NACIONALIDAD Y 

EN LA, C R E A C I O N  DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA (l)  

EL espiritu de la Religion Catolica constituye una de las 
mas fuertes herencias transmitidas por la Madre Patria a la na- 
cion dominicana; de aqui que lo encontremos siempre en el fon- 
do de las extraordinarias vicisitudes que narra nuestra historia, 
tanto en los fastos de la colonia, como en las paginas relativas a 
los gloriosos hechos con que alcanzamos la inajenable condicion 
de pueblo independiente y soberano. Asi al remontarnos a los 
comienzos de la cruenta Conquista, epoca en la cual se hermana 
el impulso aventurero y caballeresco de la Edad Media con la 
austera devocion de la Cruz, asistimos, en los propios dias co- 
lombinos, al asombroso triunfo de esta sacra Insignia, levantada 
como simbolo de redencion en medio de la hermosa llanura que 
el Gran Almirante habia bautizado ya con el nombre de L& Ve- 
ga Real. Este estupendo milagro, verdadero fht t u .  de la fe 
cristiana en el nuevo miindo, di6 nacimiento al mismo tiempo 
en el suelo dominicano al culto de Maria Santisima de las Mer- 
cedes, la primera de las advocaciones de la Madre de Dios entre 
nosotros, y de la cual no se puede prescindir cuando se busca la 
genuina filiacion catolica del alma nacional, ya que esa gran de- 
vocion envuelve como gigantesca enredadera a muchas de la4 
mars brillantes paginas de nuestros anales. Desde aquella majes- 
tuosa revelacion fueron tantas y tan notables las pruebas que 
ofrecio la Virgen de las Mercedes de su proteccion o amparo a los 
pobladores de la isla, sobre todo en un espantoso temmoto cu- 
yos sucesivos sacudimientos duraron en la capital mas de cua- 

(1)-Primer Premio en el Concurso celebrado en el Centenario de Medio. 
Enem - 1933. 



renta dias y en una terrible tormenta ocurrida poco despues, la 
cual aumenuo los grandes danos causados en su Iglegia por aquel 
fenomeno sismico, que se resolvio votar a esa Imagen s o b ~ a n a  
por zinica Patrona de la ciudud e isb de Santo Domingo. De los 
origenes de ese voto, hecho el 8 de septiembre de 1617, asi como 
de algunos actos de tan solemne ceremonia, es entusiasta na r rk  
dor el insigne Fray Gabriel Tellez (Tirso de Molina), quien vi- 
.vi6 cerca de dos anos en esta ciudad, en el convento de su Orden, 
y escribio mas tarde una Historia General de la Merced. Des- 
pues, en epocas menos remotas, y cuando ya no flotaba en nues- 
tras alcazares la bandera de la nacion progenitora, esa milagro- 
sa imagen s i g a  siendo para nuwtro pueblo signo de trlunfo. 
Ella nos ayudo a vencer a los bravos franceses de Ferrand, co- 
mo lo prueba la condecoracion creada para exaltar y perpetuar 
la memoria de ese celebre hecho, honorifica insignia en la cual 
"debia figurar la Santa Cruz de La Vega, como la primera que 
m adoro en America, teniendo en el centro de ella, dentro de una 
orla de mirto, la imagen de la virgen de Mercedes, que estaba 
estampada en la bandera con que pelearon en Palo Hincado, y al 
rededor el mote Reconquista de Santo Domingo en 1809 . . . (Hh- 
.$o& de Santo Domingo, por Garcia, vol. 20., p6g. 68). Ella nos 
probegio con su manto, cual si &te fuese el ala inmensa de una 
ave divina, cuando las primeras hordas de los negros de Occi- 
dente vinieron a profanar nuestros altares y nuestras familias, 
portentoso acontecimiento que han celebrado la poesia y la le- 
yenda. En este calamitoso periodo de nuestra historia tiene 
tambien la Iglesia dominicana martires tan excelsos como el Pa- 
dre don Juan Vasquez, cura de Santiago, al que "despues de 
atormentar con crueldad en el Campo Santo, que estaba frente 
a la parroquia, segun informa el Licenciado Gaspar de Arredon- 
do y Pichardo, lo sacrificaron, y al fin, para saciar su brutal 
venganza lo quemaron con los escanos del coro y los confesiona- 
rios"; y como los respetables sacerdotes Lima, Puerto Alegre, 
Basarte, y ortega, quien ae arrojo al rio Yaque para morir aho- 
gado y escapar a la salvaje ferocidad de que fueron victimas s u  
companeros. Y esa Imagm sobemnatambien di6 aliento a los sol- 
dados de la Independencia, que la invocaban en todos los comba- 
tes. El heroico Gral. Jose M@ Cabral dijo a sus soldados en la ba- 
talla de Santome: jA&lante, amigos mios, b Virgen de las Mer- 
cedes esta con rao8otro8, el triunfo es nuestro! y al proferir esto, 
segb su apologista el General Marcos A. Cabral, encaminaba 



resueltamente su corcel hacia el enemigo. La devocion del Ge 
neral Cabra1 por la Virgen de las Mercedes era tan grande que 
cuando en el ano 1866 ocupo la Presidencia de la Republica, la 
Convencioir Kacional se reunio en el templo consagrado a esa sa- 
grada imagen para el acto solemne de recibir su juramento cons- 
titucional. Y por tradicion nos consta que un soldado o clase de 
nuestro ejercito libertador se animaba al combate, en la misma 
batalla de Santome, con el siguiente grito: ;Viva la Virgen de  
las Mercedes! ;;;y mirenla!!, asi como que analogo victor era el 
que se oia en labiosde los hijos del Seibo que combatieron contra 
los haitianos debajo de las severas ordenes del General Pedro 
Santana. El ilustre Padre Merino, en un sermon que predico si 
dio de las Morccdes del ano 1858, al hablar de las victorias y 
desgracias del pueblo dominicano, expreso estos hermosos con- 
ceptos: "Mas i q u i h  creeis que moveria su corazon (al pueblo 
dominicano) con tan noble impulso? le asistio en su 
arriesgada empresa? Pero podria ser sino la que es el 
sosten del desvalido, y que fue senalada para ser la Nadre y 
consuelo del debil que sufre? sino esta hermosa hija de 
Sion, esbelta palma de Cades, verdadero signo de nuestra li- 
bertad, Maria de las Mercedes?. . . 

" . . . Si, senores, prwiso es confesarlo : debiles e ineptos so- 
mos nosotros abandonados a nuestras propias fuerzas. Nada po- 
demos sin el auxilio de ase brazo poderoso que al irnos precipi- 
tando a nuestra ruina, se interpone siempre para no dejarnos 
caer. Maria de las Mercedes es nuestro refugio: ella es nues- 
tro apoyo, nuestra fortaleza. Y aunque mil vaivenes ha sufrido 
nuestra infortunada Republica despues de constituida; aunque 
frecuentes torbellinos interiores la han conmovido en su base, 
confiemos siempre en que esta Madre clemente y afectuosa que 
tiene sobre sn'el cargo de su gloria, jamas nos abandonara; no 
consentir8 nunca que su obra toque al termino que desean nues- 
tros enemigos'" (Gaceta Oficial, 28 de Septiembre de 1858, 
Num. 8). 

En los mismos memorables tiempos de la colonia, podemos 
encontrar otros ejemplos de como la firme rertistencia que cons- 
tantemente opuso Santo Domingo a las varias invasiones ex- 
tranjeras que lo castigaron, tenia vinculada gran parte de su 
energia en un sentimiento de acendrado amor a su fe  catolica. 
En los documentos antiguos referentes a las dos invasiones in- 
glesas que sufrio entonces, es muy comCin ver como se denomi- 
na a los memims con los nombres de los luteranos, los M t &  



maritima, por la cual quiso apoderarse de una 
gran porcion de las posesiones espaiioles de Ame- 
rica. Puesto a decidirse entre la amistad d'e Espa- 
iia y la de Francia, el frio estadista eligio la de 
esta ultima, pensando que siendo Espaiia duena de 
extenso patrimonio colonial podia facilmente en- 
~ i a r  sus naves contra estas posesiones y hacer pre- 
sas que Francia no podia proporcionarle (15). 

Es conocido a este respecto, el proposito que 
acaricio Cromwell de apoderarse de Mexico. Lo 
mencionan en sus historias Lafuente y Ballesteros. 
Pero a los designios del Dictador se adelantaron 
la vision y el genio de un modesto Oidor de la 
Audiencia de Santo Domingo, cuando el azar lo 
coloco en la Gobernacion de esta Provincia. Don 
Juan Francisco Montemayor tuvo la intuicion de k 
politica franco-inglesa de su epoca y, con los esca- 
sos recursos de que pudo disponer, di6 el golpe 
maestro de recuperar La. Tortuga en el momento 
mismo en que nias util iba a ser a los fines dp 
aquella politica la posesion de la isla. El fracaso 
de la expedicion de Penn y Venables tuvo mucho 
que ver con la circunstancia de que la isla de La 
Tortuga, .Plaza de Armas de los enemigos, estuvier 
ra ocupada por los espaiioles cuando llegaron las 
naves de Cromwell a la isla Grande. No entra, 
desde lirego, en nuestros planes examinar a fondo 
el'ataque de Croniwell a La Espaiiola, pero las 

(15) Lafuente- op. cit. Toma XII- p&g. 64. 
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invicta Repdblica? Pero no es solo el poder de la pura creen- 
cia, heredada de los antepasados, lo que encontramos en los al- 
bores de nuestra vida independiente : tambien advertimos la im- 
periosa necesidad que sintieron nuestros mayores de crearse un 
auxilio superior que los ayudara a vencer los serios peligros que 
tenian que arrostrar en su ardua empresa, y la propia debilidad 
e impotencia a que los habian condenado las mas inenarrables 
desgracias. El primer padre y apostol de esa vieja fe, reju- 
venecida entonce~ y siempre para los graves empenos redento- 
res, fue el joven Juan Pablo Duarte, quien por la fundacion de 
la sociedad patriotica "La Trinitaria", cuna de nuestra Inde- 
pendencia; el sublime martirio de toda su vida y la uncion re- 
ligiosa y pureza moral da sus ideas y palabras, es digno una y 
mil veces de las alabanza8 de la Iglesia Catolica. El pensamien- 
to de libertar su patria, forjado al calor de las impresio~ies re- 
cibidas en un viaje que hizo a Europa alrededor de 1830, fue 
el resorte prodigioso que conmovio tambien los grandes senti- 
mientos cristianos de su alma nobilkima, hasta el punto que 
nos cuenta su hermana Rosa lo que sigue: "Corria el mes de 
julio; el recordo que ese dla en su patria se celebraba el triunfo 
de la Santa Cruz, recordo que bajo su egida vencio Constantino 
el Grande al tirano Majencio, y Re creyo ser el tambien vence 
dor emprendiendo sus trabajos bajo la proteccion del signo de 
nuestra Redencion. El 16 de julio de 1838-dia del triunfo de 
la Santa Cruz-se pronuncio con varios patriotas, dominicano 
independiente". Este fuego patriotico, a semejanza del divino 
custodiado por las antiguas vestales, no debia apagarse nunca; 
y en la concepcion de tan generoso pensamiento asocio Duarte 
a la sugestiva fuerza de sus innatas ideas religiosas el fruto de 
las fecundas meditaciones nacionalistas a que se consagro du- 
rante su permanencia en el Viejo Mundo, que se prolongo has- 
ta 1832, y de donde lo trajo todo ideado. Esto altimo es una 
verdad elemental establecida con sobra de fundamento desde 
hace mucho tiempo por la tradicion e historia dominicanas, 
aunque sin parar mientes en un hecho de grandisima importan- 
cia que lo confirma: el sacrosanto lema propagado por Duarte: 
Dio& Pat* y Libertad, y la crmnacikc bandera de 208 cuurteles 
azdes  y rojos, tienen su origen en Francia, visitada por el en 
dicho viaje y en donde sin duda fue avido espectador de los su- 
cesos relacionados con la inmortal revolucion del ano & 1830. 
En la revista francesa Vu, edicion correspondiente al 9 de julio 
de 1930, consagrada "Al Centenario del Pabell6n Tricolor", se 



halla inserto un articulo que se titula El Yabellbn Frances a 
traves de 100 ann8, por Lefebvre Saint-O-, articulo al cual 
se acompanan vistosos grabados en colores, de entre los que so- 
bresale una bella bandera igual a la dominicana : el color blanco 
parte, horizontal y verticalmente, el simbolico lienzo ; los cuarte 
les azules y rojos estan esquinados y alternados, y acerca de la 
misma da esta noticia el roferido escritor: "El pabellon de tree 
colores data de la toma de la Bastilla. Lavisse en su HGtoria 
de Fm& olvida ensenamos en detalle como el pabellon tri- 
color fue adoptado. La Ilevolucian habla elegido al principio 
el verde, "color de esperanza". Era el color de Necker, persona- 
je muy popular todavia, y quien acababa de ser ma rado  del 
ministerio. Era tambien el de las hojas arrancadas a los ar- 
boles del Palacio Real y que sirvieron como senal de reunion 
a los patriotag para marchar sobre la Balttilla con Camilo Des- 
nioulins. Pero eie advirti5 que el verde era el color de la librea 
del Conde de Artois; y se renuncio a e l  por el rojo y el azul, 
colores de la Villa de Paria, a loa cuales se unio el blanco, color 
de la realeza. 

"Los colores del pabdlon fueron desde luego dispuestos de 
diversos modos. Algunos batallones de la Guardia Nacional 
adoptaron el rojo y el azul en lfnea horizontal. En 1831, Luis 
Fez@% al p a i w  wna re&ta en R m ,  re adrnir6 de vm un p ~ b  
bellbit de la Ozccurdb Nacwrucl con una gmn cruz blanca, esqui- 

con dos cuarteles mjos y dos cuurteles a m b .  Se Ze ex- 
plico qzcs m el pabellh de 1790 religiosamcents 60128erva&o". 
Debajo de la ilustracion que representa la tiltima bandera des- 
crita hay la siguiente leyenda: "Pabellon de 0rdenuwrd del 
regt. de Pdtou". Y se nos ha informado que un dominicano que 
estuvo de paseo en Francia a6 en una libreria de Paris una 
revista o libro que tambien tiene litografiada dicha bandera con 
el siguiente lema estampado en su pai% suprior: PaMa y 
LibertcGd. Esta circunstancia, unida el hecho de haber escrito 
el filosofo frances Julio Simon una obra intitulada Db8, Pa*, 
LRbsrtcrd, es la razon que nos ha axtorizado a hacer la ausodi- 
cha afirmacion sobre el lema y la bandera nacionalos, en la fir- 
me creenda & que los nuevos informes que buscamos al respec-. 
90, y quiza si la lectura de la obra del d e b r o  pensador Simbn, 
zoa saarh  verdaderos (S). Aunque dede  ahora nos atrevemos 

@)--Despub de emito cl pdrrafo anterior hcmai tenido la oportunidad de 
ieer la famosa obra Lh'os, Pahia, Libertad, publlcadn par Julio Si- en 1 8 e  
y en iiw p a g i i  no enumtranum nada acera del origen han& de aquel lema, 



a asegurar que el luminoso espfritu de Duarte supo imprimir 
nueva significacion a los dos signos que adoptaba. El lema le di6 
pie para su gran eoncepez'dn trinitariu; y a la bandera infundio 
un soplo casi divino. Oigamos a este ultimo respecto lo que nos 
dice el historiador Garcia: "La insignia nacional adoptada por 
el pueblo haitiano al constituirse en Estado libre e independien- 
te, habfa sido formada por Dessalines en un momento de exal- 
tacion patriotica, arrancando de la bandera francesa el color 
blanco, al cual atribuia todas las desgracias de Haiti; de ma- 
nera que d mundo vefa ec ella el sfmbolo del exclusivismo que 
por desgracia ha servido siempre de base a la legislacion de la 
Republica vecina, y de punto de mira a su politica local. 

"Para conseguir, pues, el fin deseado por los separatistas, 
necesario era dar a la easena que debia servir de labaro a la 
n&n dominicana, un signilficado diametralmente opuesto, ora 
escogiendo para formarla colores diferentes a loa de la bandera 
haitiana, ora combinando estos con el blanco que, considerado 
por aquellos como principio de discordia, debfa ser para los do- 
minicanos simbolo de paz y armonia. 

"Inspirado en esta creencia y enardecida su fe patriotica por 
la que tenia en las doctrinas de la Religion Cristiana, fub por lo 
que el caudillo nacional, buscando en el signo de la Redencion 
el medio de resolver el dificil problema, concibio la grande idea 
de separar los colores de la bandera haitiana con una cruz blan- 
ca, para significar de este modo al mundo, que el pueblo domi- 
nicano, al ingresar en la vida de la Libertad, proclamaba la 
union de todas las razas por los vinculos de la civilizacion y del 
Cristianismo". La vocacion religiosa de Duarte era tan notable, 
que cuando ya expatriado para siempre se avecindo en San Jose 
del Apure, en la Rep-iiblica de Venezuela, y contrajo estrecha 
amistad con el Pbro. San Gervi, con el que aprendio el portu- 
gues e intensifico sus conocimientos en Historia Sagrada, este 
ilustrado sacerdote le propuso que se dedicara al servicio de la 
Iglesia; pero los pensamientos patrioticos que agitaban su alma 
le impidieron tomar estado, segtin el mismo lo confiesa. 

En corroboracion de lo que acabamos de exponer, vamos a 
reproducir el juramento del comprombo t d t a r i o ,  tal como lo 
ha revelado a la posteridad el patriota don Felix Maria Ruiz. 
Dice asfi: "En nombre de la santisima, augustisima e indivisi- 

aunque si estudia las trea @andes ideas que lo intqgan, relativamente a la cul- 
tura & Francia en lm distintas epocas de su gloriosa historia. 



ble Trinidad de Dios Omnipotente: juro y prometo por mi ho- 
nor y mi conciencia, en rnanois de nuestro presidente Juan Pa- 
blo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separa- 
cion definitiva del gobierno haitiano, y a implantar una repu- 
blica libre e independiente de toda dominacion extranjera que 
se denominara Republica Dominicana, la cual tendra su pabe- 
llon tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesado con una 
cruz blanca Mientras tanto seremos lleconocidos los trinitarios 
con las palabras sacramentales: Dios, Patria g Libertad. Asi 
lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja; 
y de no, me lo tome en cuenta, y mis consocios me castiguen 
el prjurio y la traicion, si los vendo", Aqui se invoca a Dios 
en el misterio augusto de La Trinidad por la obvia razon de que 
la sociedad tenia que ser otro misterio, tan inefable y fecundo 
como el adivinado por la fe catolica. Copiemos para apoyar es- 
ta nueva afirmacion lo que hemos lefdo en sendos escritos de 
dos conocidos hombres de la Independencia: Jose Ma. Serra y 
Felix Ma. Del Monte. El primero se expresa asi: "La existen- 
cia de esta sociedad ser& igualmente secreto inviolable para to- 
do el que no sea trinitario, aunque sea adepto. 

"El trinitario estar6 obligado a hacer propaganda constan- 
temente y ganar proselitos; asi es que &tos, sin asistir a jun- 
tas, que son siempre imprudentes, sin conocer de la conjuracion 
mas que aquel que a ella lo induce, no podra en caso de dela- 
cion comprometer mas que a uno de los nueve, quedando los 
otros ocho para continuar trabajando". Y el segundo amplia: 
"Una sociedad patriotica cuyo objeto unico consistia en iniciar 
proselitos sin consignacion de nombres y cuidando de no reve- 
lar jamas el del caudillo, empezo desde luego a funcionar con la 
mas asombrosa actividad. Imitacion exacta de la celebre cons- 
piracion de los "Soles de America" estaba materializada por un 
circulo cuyo centro ocupaba el Corifeo. El nombre de este, co- 
nocido unicamente por los iniciadores principales, no podia ser 
descubierto a los otros. Tenia de especialisimo este modo de pro- 
ceder el que los que daban principio a las iniciaciones estando 
aislada y misteriosamente en inmediata relacion con d centro, 
no conocian a los otros, ni podian conocer tampoco a todos los 
que por iniciaciones sucesivas debian ensanchar su radio desde 
el centro a la circunferencia. El centro comunicaba privada- 
mente con los primeros iniciadores: estos &lo conocian a dos 
de sus iniciados; y aquellos dos no conocian respectivamente 
mas que a los dos que iniciaban a su vez, de entre sus parientes 



o amigos fntimos y cuyos sentimientos conocfan profundamen- 
te. De este modo se precavfa el caso no probable de una de- 
nuncia y se designaba una sola victima, pues dos hombres vilea 
no podfan convencer de conspiracion a otro maa que a su ini- 
ciador, continuando as$ la ocupacion del radio sin solucion de 
continuidad sensible, sin remoto peligro de disolucion". 

Para ponerlo todo en armonia con el simbolismo del dogma 
religioso que la cobijaba, a la Sociedad se le di6 el nombre de 
La TrZnita& y sus miembros fundadores, que eran nueve por 
ser este guarismo multiple de tres, se dividian al propio tiempo 
en una baae tro$le de tres miembros cada una. Los socios fun- 
dadores estaban obligados a iniciar en la labor libertadora a 
dos parientes o amigos, los cuales venian a formar con el una 
nueva trtade revolucionaria, operacion que sucesivamente ek 
taban obligados a'repetir los afiliados. Y el lema de la santa 
cruzada, como ya hemos visto, era asimismo uno y trino. 

Esas ideas teologicas tenian en Duarte una raiz profunda. 
Su afectuosa hermana Rosa nos refiere que a los seis anos de 
edad vecitaba de m& todo el Catecisnoo; y en loa pocos es- 
critos que de el se conservan ha dejado indeleble huella su ex- 
quisita religiosidad, empezada a cultivar con tanto esmero des- 
de esos tiernos anos. Tranacribamoa aqui algunos de estos se- 
lectos trozos, dignos de la .pluma de cualquier servidor de la 
Iglesia Catolica, a quien hubiera animado la misma pa- 
sion patriotica que iaflam6 el espfritu de Duarte: "Todo es 
provi&&aZ, dices; hay palabras que por las ideas que revelan 
llaman nuestra atenci6n y atraen nuestras simpatias hacia los 
=res que las pronuncian; tu eres providencialista si no me 
equivoco, y en esta inteligencia voy a explicarme: a la verdad, 
sentiria que no lo fueses, porque te amo; y los providencialis- 
tas son loa que salvaran la P a t i a  del infierno a que la tienen 
condenada los Ateos, Cosmogolitas y Orcopolitas (alla va esta 
expresion aventurada queriendo significar ciudadanos del h- 
fierno) &c. etc".  que mas se quiere del patriota; se quie- 
re que muera lejos de su Patria, el que no penso sino en ree- 
catarla; y con ei sus deudos, sus amigos, sus companeros, sus 
compatricios que no sean bastante vilea para humillarse y ado- 
rar el poder satanico, que aduenado de la situaci6n hace mas 
de veinte anos, dispone a su antojo del honor, de la vida, de 
Sag propiedades, de los mejores servidores de ese pueblo heroi- 
co hasta en el sufrimiento y tan digno de mejor suerte? Pues 
no, no, que escrito esta: Bienavmtu- loa que kcwr hambre 



y sed de ;iusti& pmqw eUos 8mdn W t 0 8 .  Y el buen do- 
minicano tiene hambm y sed de la jurmticia ha iargo tiempo, y 
si el mundo se la negare, Diob, que ee la Suma Bondad, sabra 
hacersela cumplida y no muy dilatado, v enton- ay! de los 
que tuvieron oidos para oir y no oyeron, de los que tuvieron 
ojos para ver y no vieron. . . i la eternidad de nueritra idea! 
porque ellos habran de oir y habran de ver entonces lo que no 
hubieran querido oir ni ver jamas. Te suplico por tus hijos y 
por la madre de tus hijos no cierres tus oidos a mis pahbras, 
porque m& de un triste llora su desventura por haberlas oidu 
y no haberlas escuchado y m8e de una dctima tropezu con el 
sepulcro. &Tienes amigos? (si ea que en el destierro te ha que- 
dado alguno), preparalos porque los dias se acercan, procura 
que no m descarrien pues va a sonar la hora tremenda del jui- 
cio dc Dios, y el providericial no ser& vengativo pero si justi- 
ciero". (Fragmentos de una carta a don Felix Ma. Del Mon- 
te, fechada en Caracas a 2 de mayo de 1865). "Arrojado de 
mi suelo natal por ese bando parricida que empezando por proa- 
cribir a perpetuidad a los fundadores de la Reptiblica ha con- 
cluldo con vender al extranjero la patria cuya independencia 
jurara defender a todo trance, he arrostrado durante veinte 
anos la vida nomade del proscripto, sin que la Providencia tu- 
viese a bien realizar la esperanza. que siempre ae alberg6 en 
mi alma de volver un dia al seno de mis conciudadanos a con- 
mgrar a h defensa de sus derechos politicos cuanto aun me 
restase de fuerza y vida. Pero sono la hora de la gran trai- 
cion en que el Iscariote creyo consumada su obra, y son6 tam- 
bien para mi la hora de la vuelta a la Patria. El Senor allanb 
mis caminos, y a pesar de cuantas dificultades y riesgos se 
presentaron a mi marcha, h h e  ai fin con cuatro compafleros 
mas en este heroico pueblo de Guayubin dispuesto a correr con 
vosotm del modo que lo tmg5is a bien, todos los azares y vi- 
cisitudes qw Dios tenga lrdn mmvad08 a la grande obra de 
la Restauracion Dominicana, que con tanto denuedo como hon- 
ra y gloria habeis emprendido". 

Por ultimo: una prueba mas de su intima union con la 
Iglesia Catolica, la constituye la medalla que se conserva en 
manos de un discfpulo del padre Merino, medalla que, como 
t a l i d  divino, le PUSO su madre a Duarte sobre el c o r d n  
el d,ia en que inicio los trabajos revolucionarios, y la cual luce 
loa vivo8 ~ 0 1 0 ~  de la bandera nacionai y tiene grabada en su 
centro la imagen de Nuestra Senora de la Altagracia. Este blrr- 



son, con el que obsequio al ilustre Padre Merino el inmortal 
Juan Pablo Duarte, data de 1838, y es otro argumento, muy 
concluyente, que puede aducirse como prueba de que a Duarte 
asimismo es a quien debemos nuestro labaro o pabellon. A ma- 
yor abundamiento, reproduzcamos las palabras del Arzobispo 
MexiIio acerca del grandioso presente, .que hablan a la vez con 
elocuencia del caracter religioso de Dusrte: "Educado en la 
piedad religiosa, guardo siempre intacto el tesoro de su fe y 
acudfa al Senor en las congojas de su corazon. En su grande 
alma mantuvo altar para su Dios y para su patria, y tiel sus 
virtudes civicas llevaban el suavfsimo perfume de sus virtu- 
des cristianas. Y ponia tambien su confianza en el patroci- 
nio de la Virgen llena dc gracia, cuya imagen colgara de su 
cuello en dias de zozobras su madre atribulada. Reliquia pm- 
ciosa, senores, que llevo siempre con devocion y que hoy me 
envanezco de poseer como el mas tierno 1-ecuerdo del amigo 
muerto". 

Pero no porque dicha virtud llegara en el alma de Juan 
Pablo Diiarte al grado cie sublimidad que acabamos de mos- 
trar, dejan de resplandecer en las paginas de nuestra historia 
los sentimientos religiosos de otros actores de la Independen- 
d a  considerados como antagonistas de ese venerable Caudillo. 
El partido conservador dominicano, que fue a la postre quien 
vino a regir los destinos del pais, tambien dio pruebas de gran 
virtud reiigiosa. En el plan concertado en Port-au-Prince, en 
el ano 1843, con el Consul General Mr. Levasseur para a-- 
rarse la proteccion de la Francia, a cambio de ciertas condicio- 
nes lesivas de nuestra integridad territorial, entre los agravios 
que se alegan contra la dominacion de Haiti, figura en prime- 
ra linea el siguiente, que podemos reproducir teshalmente 
merced a fina complacencia del activo investigador que ha co- 
piado dicho plan en los archivos de Francia: "La Religion Ca- 
tolica, Apostolica, Romana, generalmente profesada en la anti- 
gua parte espanola, objsto de un entusiasmo imponderable, y 
cuyo culto se habia sostenido con esplendor durante tres siglos, 
fue vilipendiada, y perseguida no ohtante la proteccion con- 
sagrada por la constrtucion. La poblacion de Santo Domingo 
fue testigo de la impunidad con que un militar dio de palos al 
Cura de la Catedral, sin que se hiciera ni aun la menor dili- 
gencia para satisfacer la vindicta publica. Para herir m& 
en el vivo a un pueblo catolico, se armo a un ebrio para que 
fueae como a las siete de la noche a asesinar al Dr. h. Pedro 



Valera y Gimenez, Arzobispo de Santo Domingo, varon octo- 
genario de virtud ejemplar, y mirado con razdn como al angel 
tuldar de los Dominicanos; el agresor, lejos de cumplir su md- 
vada mision, se arrojo a los pies de su designada victima y le 
confeso el plan cuya ejecucion se le habk encomendado; y co- 
mo permanecio inalterable en su conducta se le expidid su pa- 
saporte sin haberlo solicitado y contra el texto expreso de la 
Constitucion que prohibe la deportacion. En el mes de julio 
& 1830 se embarco este digno prelado para el extranjero, y 
poco tiempo despues murio agobiado bajo el peso de la pesa 
dumbre inseparable del alejamiento de la patria. No se nece- 
sita comentario para calcular cual fue la impresion que este 
acontecimiento hizo a la parte espanola: antidase a esto el des- 
orden anexo a la falta de cabeza en el cuerpo eclesiastico, des- 
orden que ha influido poderosamente en la desmoralFLacion de 
Jas poblaciones, cuyos detalles serian aqui molestos e inopor- 
tunos". 

La "Manifestacion de los Pueblos de la parte del Este de 
ia Isla antes Espanola o de Santo Domingo, sobre las causas 
de su separacion de la Reptiblica Haytiana", documento de fe- 
cha 16 de enero de 1844, el cual fue redactado, sq#n e1 mismo 
b dijo en una sesion solemne del Tribunado, por don Tomas 
Bobadilla, hombre p rdg ioso  de1 partido conservador que se 
adhirio a la Santa Revolucion de Independencia a fines de 
1848, despues de la expatriacion de Duarte, tambien abunda 
en las mismas ideas. En este importante escrito se citan con 
indignacion los siguientes danos hechos a la Iglesia Catolica: 
"Despojo las iglesias de sus riquezas, atropello y ajo con vili- 
pendio a los Ministros de la Religiion, les quit6 BUS rentas y 
derechos y por su abandono dejo caer en total ruina los edi- 
ficios Publicos". "Privandonos hasta del idioma natal, y arri- 
mando a un lado nuestra augusta Religion, para que desapa- 
rezca de entre nosotros: porque si cuando era religion del Es-. 
tado, si cuando estaba protegida, ella y sus ministros fueron 
despreciados y vilipendiados, no sera ahora rodeada de 
sectarios y de enemigos?" Y entre las promesas con que + 
timula el esfuerzo de los dominicanos debemos mencionar en 
el presente trabajo la que encierran estos nobles terminos: 
"La Religion Catolica, Apostolica y Romana ser6 protegida 
en todo su esplendex como la del Estado; pero ninguno sera 
per~eguido ni castigado por sus opiniones religiosas. 



Consecuentes con tales ideas, que, como se acaba de pal- 
par, eran las de todos los dominicanos y tenian muy hondo 
arraigo ea sus costumbres, las primeras autoridades nacionales 
tje ocuparon en fortalecerlas, instituyendolas en la legislacion 
del nuevo Estado. La Junta Central Gubernativa, autoridad 
de fado o soberana que se encargo de hacer viable el grito de 
Independencia dado el 27 de Febrero de 1844, fue la primera 
en interpretar ese augusto sentimiento del pueblo dominicano. 
El dia 11 de mayo tomo la siguiente resolucion que reproduci- 
remos iva mtmo: "Dios, Patria y Libertad-Republica Domi- 
nicana- La Junta Central Gubernatim-Considerando que la 
religion Cristiana, Catolica, Apostolica, Romana, siendo la del 
Estado, ha de ser mantenida en todo su esplendor-Conside- 
rando que durante la ocupacion del gobierno haitiano en la par- 
te antes espanola, eata fuente preciosa de consuelo que nos 
trasmitieron nuestros padres, f'ue ajada, sus ministros maltra- 
tados y despreciados: que la disciplina y reglas protectoras del 
Dogma, fueron atropelladas; desconocida la autoridad, y la 
jurisdiccion, faltando muy poco para que se declarase un cisma 
que la hubiese reducido a la mas extremada decadencia- Con- 
siderando que importa reaiizar este agente poderoso de la so- 
ciedad que une a los hombres entre si- y con su Creador por 
medio de los lazos suaves de la caridad-Considerando que los 
pueblos, asi como pueden nombrar sus mandatarios, pueden 
tambien elegir sus pastores, sometiendolos a la aprobacion de 
su Santidad el Sumo Pontifice, cabeza visible de la Iglesia- 
Atendiendo a las virtudes civiles y morales dei Dodor Tomas 
de Portes, Vicario general, Delegado Apostolico; a su religio- 
sidad y celo con que se ha conducido en las circunstancias di- 
ficiles en que se ha encontrado la parte antes espanola que for- 
ma hoy el territorio de la Republica Dominicana, hemos de- 
cretado lo que sigue:-Articulo lo. Se restiuye a su antiguo 
ser y estado la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, y el go- 
bierno di je  por Arzobispo de ella, al mencionado Doctor To- 
mas de Portes, quien se ocupara inmediatamente de proponer 
al Gobierno, sujetos idoneos para las dignidades y cano- 
de su dotacion o las que convengan en las actuales circunstan- 
cias con el sueldo que disfrutaban hasta el ano 1822.-Articulo 
20. Se dara cuenta a Su Santidad de dichas elecciones, para qua 
se digne, en e1 mayor interes que resulte en favor de la Reli- 
gion y de la propagacion del culto, aprobarlas y derramar so- 
bre aquesta pequena porcion de su rebano, su santa y pastoral 



bendicion, y todas las gracias y mercedes que juzgue oportunas. 
-El presente decreto sera impreso, publicado y ejecutado en 
todo el territorio de la Republica Dominicana-Dado en Santo 
Domingo etc". 

La Constitucion, que fue votada el 6 de noviembre de 1844, 
tambien acredita la historica fe de los dominicanos, cuando 
dispone que la religion catolica es la del Estado y cuando re- 
glamenta las armas de la Republica. He aqui estas dos dis- 
posiciones consagradoras : "Art. 38. La Religion Catolica, 
Apostolica, Romana, es la religion dd Estado; sus Ministros, 
en cuanto al ejercicio del ministerio Eclesiastico, dependen so- 
lamente de los prelados canonicamente instituidos-Art. 195. 
Las armas de la Republica Dominicana son: una Cruz a cuyo 
pie esta abierto el libro de los Evangelios, y ambos sobresalen 
de entre un trofeo de armas, en que se ve el emblema de la li- 
bertad, enlazado con una cinta en que va la siguiente divisa: 
0208, P a t k  y Libertad. Rep4bZica Domin%maa". Acerca del 
primero de dichos canones constitucionales, la comision encar- 
gada de redactar el proyecto de Constitucio.n, se expred del 
siguiente modo: "La Religion Catolica, Apostolica, Romana, 
ese rico patrimonio heredado de nuestros mayores, y que los 
Dominicanos profesan por convicci4n, ha sido repuesta en su 
antiguo esplendor e independencia. El declararla Religion del 
Estado, ha sido con el doble objeto de santificar con este publi- 
co testimonio de nuestra creencia, las leyes patrias, y que es- 
tas a SU vez impriman al culto de los Dominicanos, a lnas de 
la veneracion a que es acreedor, todo el caracter de una insti- 
tucion politica". 

Empero, no fueron  olam mente las creencias que predica y 
ensena la Iglesia Catolica, la unica fuerza de caracter religio- 
so que abono los origenes del Estado dominicano. Tambien 
hay que considerar con el mismo prop6sito de verdad y justi- 
cia, la activa participacion que tuvieron en la faena para redi- 
mirnos de un yugo ominoso, varios discipulos de Cristo a quie- 
nes sus virtudes cfvicas transformaron en grandes defensores 
de una Patria libre y soberana. Entre todos esos benemeritos 
ciudadanos que fueron a un tiempo soldados de la Iglesia y del 
Derecho, hay uno cuyo nombre se ha popularizado mucho, y al 
que le corresponde el primer puesto por su gran colaboracion 
moral e intelectual en la porfiada lucha emprendida por nues- 
tro pueblo para romper las cadenas haitianas. Aludimos al Pbro. 
Gaspar Hernandez, antiguo monje del Orden de Agonizantes, 



a quien es justo reconocer como al principal profesor que tuvo 
nuestra juventud en los ultimos anos de dicha dominacion. Pe- 
ro no vamos a hacer un mal retrato de tan insigne sacerdote, 
cuando, por la palabra de dos de sus mas ilustraclos discipulos, 
los ya citados don Jose Maria Serra y don Felix Ma. Del Monte, 
es f h i l  determinar el verdadero caracter y extension de sus va- 
liosos eervicios a la causa de la Independencia. Leanse aquf al- 
gunos fragmentos de los escritos a que acabamos de referirnos: 
"Esa era la triste eituacion a que habia quedado reducida la ju- 
ventud dominicana desde la clausura de su celebre Universidad, 
hasta que trajo la Providencia a nuestro puerto al Presbo. D. 
Gaspar Hernhndez, natural de Lima. Lo muy pequeno de su 
talle, la viveza de sus movimientos y el metal de su voz, agudo 
y algo desapacible, condiciones inconvenientes a la gravedad del 
sacerdote, a las cualidades de un orador, avaloraban ya el carac- 
ter de lo uno, ya el merito de lo otro, por lo mismo que produci:~ 
una sorpresa agradable hallarlos reunidos ,en el en grado tan 
eminente. Esto unido a otras cualidades, como su trato dulce 
y simpatico, su franqueza y su jovialidad, le captaron muy 
pronto el aprecio del pueblo, que acudia diligente a oir su pa- 
iabra facii e instructiva y en cuyo ejercicio era infatigable". 
"Tanta solicitud en a t a  ocasion (la del terremoto del 7 de ma- 
yo de 1842), asi como la que desplegara al abrir la clase de fi- 
losofia a la juventud estudiosa en la sacristia del convento do 
Regim Angelorum, solidificaron su popularidad. Esta tarea 
a que diariamente consagraba cuatro horas de la manan y con 
marcado placer, era mucho m h  benefica de lo que a primera 
vista se puede considerar. Aquella clara inteligencia que co- 
nocio desde que piso el suelo dominicano, la triste situacion que 
este atraveaaba, infirio i i d i a t a m e n t e  la suerte que lo futu- 
ro podria reservarle si siguiera sometido a un gobierno tal co- 
mo el de Haiti. Muy lastimoso cuadro se presento a su con- 
templacion, y su alma generosa no pudo menos que sentirse 
conmovida. No, dijo para si, preciso eit que esta juventud, dni- 
GU eaerawa de UN pub, por UN parte tan privilegiado por h 
natu.~deza, m o ,  por otm, tan mmbat*ido por la desgracia, no 
qoleds abandonada a Za desespe~a~s~iin; preciso err ayudarla pa- 
ra que cumpla el destino a q w  e&& llamada. Alma noble! Que 
mi patria agradecida te llame, por honor reciproco, su hijo de 
adopcion, y que incluya tu nombre en la lapida en que esculpa 
el de sus benefactores!" (Apuntes para la HGtovia de 108 Tri- 
nitudos por Josd Marh S m ) .  "El destierro del sabio y vir- 



tuoso Dr. Dn. Juan Vicente Moscoso, de aquel Socrates Domi.. 
nicano, habia dejado huerfana a la ciencia en aquel suelo; y co- 
mo es una ley que en lo moral, intelectual y politico la huma- 
nidad tienda a equilibrarse como buscan en el orden fisico las 
aguas su nivel. la juventud estudiosa, avida de saber, ae habia 
agrupado en derredor del pobre Sacerdote recien llegado (Pbro. 
Gaspar Hernandez) pidiendo le dispensase con mano filantrib- 
pica el viatico del hombre social. Pocos dias despues las clases 
de Latinidad, Filosofia, Teologia dogmatica y moral estaban 
abiertas para todos aquellos que M hallasen dispuestos a cur- 
sarlas, y en dlas abierta la discusion: la dialectica prestaba 
sus formas inflexibles para afirmar al entendimiento en sus 
creencias sobre otras materias mucho mas fructuosas y eleva- 
das de la ciencia social. Alli se raciocinaba la historia univer- 
aal comparandola con el estado del pab: el contraste repug- 
nante que presentaba la fuerza romana y k inteligencia de la 
Grecia con la abyeccion de la antigua Espanola, bosquejado 
h8bilmente por aquel Profesor liberal y patriota, despertaba 
en los alumnos el sentimiento de su abatimiento revelandoles al 
propio tiempo el secreto de una fuerza latolite que antes no ha- 
bian podido descubrir. Alli se hablaba libremente en el retiro 
de los claustros dc Regina sobre los derechos imprescriptibles 
del hombre, sobre el origen del poder en las Sociedades, sobre 
las formas de Gobierno, sobre la indole de las constit~iones, 
aobre el sufragio de los pueblos, aobre el principio legitimo de 
la autoridad, sobre la soberania de la razon . . . Ya se discu- 
tfan  la^ instituciones de este o el otro pueblo, ya se enunciaban 
las causas de su preponderancia, decadencia o absoluta nuli- 
dad. Aquella luz gradual comunicada habilmente a unos jo- 
venes antes privados de su vista, pero rebosando en entusias- 
mo, di6 el resultado que era de esperase. Ceq5 subitamente la 
petrificacion de la Sociedad, y la discusion reemplazo desde lue- 
go al mutismo. Si no habia libertad de imprenta, si no podia 
perpetuarse el pensamiento, habia ya a lo menos aptitudes pa- 
ra pensar: las iniciaciones reemplazaban a los escritos y en- 
tonces principio la propiamente dicha Revolucion; si, la revo- 
lucion, que no es otra cosa que la incubacion de una idea su- 
blime, regeneradora, buscando de cerebro en cerebro los grados 
del calor mental indispensable para su desarrollo, hasta el ins- 
tante feliz en que, transformada en sentimiento popular, pasa 
s albergarse en corazones generosos y agita y arma ei brazo 



vengador que en adelante debe combatir y triunfar en su nom- 
bre.. . 

" ... Diez y ocho jovenea compusieron, por entonas, el 
Apostolado de la doctrina redentora. el Sacerdote, su prde- 
eor, el verdadero wrif', o le arrastraron en su corriente im- 
petuosa las ideas de sus alumnos? ei aquel impulso, o lo 
recibio siendo solo un instrumento ignorado de si mismo? ~Erri 
todo esto junto! . . .  No es que el Pbro. Hernandez se hubiese 
determinado deliberadamente a hacer una revolucion; sino que 

.......... la p r e p h ,  que la di6 el elemento que necesitaba.. 

"Para corroborar el aserto de que el monje daba y recibia 
el impulso, por una accion y reaccion moral misteriosa, pondre- 
mos al lector al corriente de lo que pasaba antes y despues de su 
llegada a Santo Domingo. Habfa alli un joven nombrado Dn. 
Juan Pablo Duarte y Diez, hijo de un peninsular cuyas delidas 
formaba. Dotado de un espiritu indagador y Filosbfico el joven 
Duarte manifesto desde temprano las grandes dotea intelectua- 
les que habia merecido a la Naturaleza etc. etc. 

"De vuelta a Santo Domingo, su pafs natai, nuestro joven 
sentia bullir en su mente las ideas politicas y sociales que anali- 
zaba en el silencio de su gabinete. Investigaba las causas que 
pudieran influir en que la Sultana de Occidente se convirtiera 
en guarida de cuervos, y haciendo responsable a la Espana por 
la politica viciosa empleada en la conquista, hallo en primer lu- 
gar que la ignorancia y la abyeccion eran hermanas. Deseando 
viva, profunda, intensamente la libertad de su Patria, deseo con 
ansia la ilustracion de la juventud. 

"Dedicose a formar la mente y el coi.az4n de sus amigos: 
cuido de infiltrar en ellos con el odio a la tirada aquel despre 
cio por los placeres voluptuosos que adormecen a esa edad peli- 
grosa; trato de formarles para la lucha de la vida moral y fislca 
que debk aguardarles en el porvenir y cuando hada esto el 
Pbro. Hernandez y el se encontraron de frente y obraron deoon- 
suno. Desde entonces se abrieron las clases, desde entonces se 
trabajo con fe y entusiasmo en la grande obra de la Regenera- 
cion del pueblo" (Reflem'ms Historicas sobre Santo D m h g o  
por Felix Ma. Del Monte). 

.De estos luminosos escritos mana, como el agua cristalina 
de la fuente, la convicci4n de que Ia ayuda del Padre Gaspar 
Hernandez a la causa de la Independencia nacional fue digna 



de la gratitud eterna de los dominicanos; pues, como maestro, 
preparo el espiritu de la juventud para comprender los altos 
problemas que estudian las ciencias polftico-eiociales, y fue in- 
apreciable aliado de Duai- en la labor acometida por este des- 
de su vuelta al pata, probablemente en 1832, para poner los u- 
mientos de la revolucion destinada a crear la patria dominica- 
ns. 

Pero los eminentee meritos de este ilustre sacerdote no de- 
ben ser exajerados, como lo hacen ligeramente quienes le al& 
buyen la iniciativa en la idea de Independencia, no obatante 
de que con respecto a esta, sus meritos parecen circunscribirse 
a haber alentado en los dominicanos el patriotico deseo de 8 8 ~ ~ -  

dir la oprasora dominacion de Haiti; porque tan pronto como 
este afmntoao yugo fue quebrantado, encontrandose ei en Cu- 
razao, a causa de su expulsion ordenada por el dictador Charles 
Herard aine, se apresuro a escribir a Don Baltasar M o d o :  
"Te felicito or ti y a todo* los dominicanos por haber sacudido 
el yugo de la dominaci6n de los !eza&8es cocolos, abrigando la 
esperanza de que, como ustedes no han sido nunca ingratos con 
au madre patria, pronto aclamaran a ella". Este documento, 
que publico cl historiador Garcia en 1897, noa hizo concebir la 
sospecha de que el Padre Gaspar Hernandez pudo haber sido 
en su patria (el Peru) un realista enemigo de la independencia 
suramericana, por lo que se veria obligado a emigrar; sospecha 
que comunicamos m b  de una vez a otro aficionado a los estu- 
dios historicos patrios. Pues bien; en la edicion del Bobth 
Ecied&tico correspondiente a los meses de julio y agosto del 
presente ano, hemos leido, en unas noticias sobre el expresado 
levita, facilitadas, para slnc conettcd, por el acucioso Fray Ci- 
primo de Utrera, lo que sigue: "Emigr6 (el Padre Gaspar) 
con el Ejhcito espafiol que evacuii la ciudad de Lima el 7 de 
julio de 1821, y se paso a la provida de Jauja donde presto 
los seMcios del ministerio al ejercito hasta la perdida de la 
Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. El 2 de enero 
de 1825 se embarco en Victor, de la Provincia de Arequipa y 
URg6 a San Juan de Puerto Rico en febrero de 1850. . ." Recuer- 
dese que, en oposicion al rancio espanolisrno del Padre Gsspar, 
el ideai contenido en el juramento de los trinitaritxi era ei de 
"una repiiblica soberana e independiente de toda cbmintmh 
mtranjglyb''. Por otra parte, parece que su odio a Haiti se mo- 
dero con el triunfo de la litimada revolucion refombta, porque 
m el "Discurso que en Accion de Gracias al Todo Poderoso por 



el feliz suceso del dia 24 de marzo (de 1843) en el grito de m- 
forma dado en esta ciudad, dijo en la manana del 30 de abril 
del mismo ano, en la Capilla de la ii!iisericordia, el Presbftero 
Gaspar Hernandez, Cura de esta santa iglesia Catedral", se en- 
cuentran palabras tan cordiales y amistosas para nuestros do- 
minadores como las que reproducimos a continuacion: "Una 
revolucion rapida, y extraordinaria cual no ae ha visto en los 
tiempos anteriores ha tenido lugar entre nosotros (Senor Vica- 
rio General, Comision Popular, General del Departamento). 
No fue tan gloriosa, ni se dirijio a tan santos fines la que hicie- 
ron Pelopidas y Epaminondas para libertar a Tebas del yugo 
Espartano. Esta solo se dirijio al bien temporal del pueblo, 
y la nuestra al bien eispiritual y temporal de la Republica. La 
primera ha sido la obra de los hombres, y la segunda la obra 
maestra de un Dios providcnte para rea!znr su religion, encum- 
brar el imperio santo de la moral, y restituir el decoro y es- 
plendor de la desgraciada, y sin duda en adelante feliz Hayti". 
"Nuestros hermanos del Ocste lloraban su suerte, y la nuestra, 
y nosotros larncntalamos su triste estado y el nuestro. Todas 
las fuentes de la publica fdicidad se hallaban agotadas, el go- 
bierno era solo para si, y no para el pueblo". "Y vosotros Do- 
minicanos, cuyas lagrimas pasadas acaban de enjugarse; voso-' 
tros que deberiaia ser habitantes de la eternidad desde el dia 24 
de Marzo, dadle infinitas gracias a1 Dios que tanto os quiere, 
Arrojad vuestras pasiones en el todo da la nada y presentaos cu- 
biertos con la tunica blanca de la gracia en el altar de la recon- 
ciliacion". 

Otro punto que debe ser aclarado por la historia, es el de 
la fecha cierta en que llego a Santo Domingo el Padre Gaspar 
Hernhdez. El historiador haitiano Tomas Madiou, por infor- 
mes que obtuvo de Mannel Joaquin Delmonte, afirma que fue 
en 1836 ; Felix Ma. Del Monte dice que por los meses de febre- 
ro o marzo de 1887; el historiador Nowl que, para el 1843, 
ha& atgzcnos a.nos qzw  esi id fa en la Repiiblica; Garcia, que 
llego a principios de 1838. Sin embargo, la prueba documental 
mas vieja que conocemos sobre la presencia del Pbro. Hernan- 
dez en el pais, es del 22 de julio de 1839, acto que parece ser 
tambien el m5s antiguo en el que figura como Cura Rector de 
la Iglesia do 18 Villa de San Carlos, habisndo sido este curato 
el primer cargo quc! so le encomendo al Pbro. Hernandez a su 
llegada a la tierra dominicana. Informes estos ultimos que le 
debemos a nuestro hermano el Dr. Alcides Garcia Lluberes. 



Despues de este renombrado sacerdote, a quien la gratitud 
y el amor de sus discipulos han tejido inmarcesible corona de 
gloria, viene toda una constelacion de ministros de la Iglesia 
que supierun abrazar al mismo tiempo la gran causa del pa- 
triotismo dominicano. El historiador Nouel, en su " Historia 
EclesZa8tica de la Arquidioeesis de Dontingo", hace de 
sus insignes nombres esta sucinta enumeracion: "El clero do- 
minicano no se mostd indiferente en estos acontecimientos. 
En Santo Domingo el Padre Gaspar Hernandez, hombre de cien- 
cia y virtud, que habia salido de Lima, su patria, y hacia algu- 
nos anos residia en la Republica, unificado con el pueblo en 
sentimientos y aspiraciones, abre clases privadas a las cuales 
acude avida de ilustracion la juventud estudiosa, la cual a la 
vez que adquiere los conocimientos cientificos de que estaba 
privada por el sistema embrutecedor del gobierno de Boyer, for- 
talece en su alma el sentimiento de la libertad. Fray Pedro Pa- 
mies, de la orden de Menores Observantes de San Francisco, sa- 
cerdote ilustrado que abandono patria y amigos con el fin de 
sustraerse a las persecuciones del despotismo, emprendio deade 
su llegada al pais en 1842 una cruzada en favor de la indepen- 

'dencia nacional. El Dr. Portes en sus pastorales, el P. Bonilla 
en sus sermones y los P. P. Roson en Bani; Roca en Macoris; 
Carrasco en Hato Mayor; Regalado en Puerto Plata; Solano en 
Santiago, y Espinoas, Pena, Gutierren y Aponte, alientan la 
idea de la independencia". A esta nomina deben agregarse al- 
gunos sacerdotes mas, entre los cuales descuellan los Pbros. 
Juan Puigver, A~iselrno Ramirez, Silvestre Ntinez y Juan de 
Jesus Fabian Ayala y Garcia. El primero era cura del Cotuy 
y fue reducido a prision y enviado a los calabozos de Port-au- 
Prince por el general Charles Herurd, al considerarlo "amigo 
y complice del cura de San Francisco de Macoris (Pbro. Jose 
Salvador de Pena), atribayendole un caracter levantisco y su- 
poniendole agitador de la municipalidad de la comiin, la que 
imitando a su vecina, habia depuesto al teniente coronel Prud' 
homme, comandante de Ins armas". El Pbro. Puigver era na- 
tural de Palafolls, Cataluna. Llego a Santo Domingo en junio 
de 1836, y desde entonces se le encargo del curato del Cotuy, 
el cual desempeno casi hasta su muerte, ocurrida el 23 de fe- 
brero de 1886; porque pocos anos antes de morir hubo necesi- 
dad de enviarle un Auxiliar, por su ya avanzada edad y los 
achaques que padecia. El segundo, esto es, el Pbro. Anselmo 



Ramfrez, fue un ayudante poderosisimo del Corregidor Jose 
Maria Imbert en el pronunciamiento de la comdn de Moca. Re- 
dacto la proclama publicada el mismo dia por el general Im- 
bert, canti5 el Te-Deum que siguio a aquella publicacion y tomo 
al pueblo y al ejercito reunidos en el templo el solemne jura- 
mento de servir y defender la patria; acto en el cual le acom- 
pano el Pbro. Silvestre Nunez. He aqui un relato de dicha her- 
mosa ceremonia, hecho por un testigo ocular y publicado en E1 
!&daente, de Moca, edicion correspondiente al 27 de febre- 
ro de 1888, Ndm. 86: "El padre Anselmo Ilamirez tomo en et+ 
ta ocasion el libro de los Santos Evangelios y lo puso en manos 
del Sor. Jos6 Ma. Imbert, Correjidor entonas de esta comun de 
Moca; seguidamente, vuelto el senor Cura Silvestre Nbnez ha- 
cia el pueblo, con la custidia en las manos, como en actitud de 
echar su solemne bendicihn, llamo el referido padre Anselmo 
Ramirez la atencion del pueblo y de la tropa, congregados en 
el templo, y se expreso as%: Dominicanos! Sabed que nosotros 
los habitantes de eeta parte del Este de la isla, incorporados a 
la Repbblica Haitiana hace 22 anos por evitar la guerra, crei- 
dos que seriamos tratado& como amigos; pero hemos sido enga- 
nados y se nos ha tratado como a un pueblo conquistado, con 
injusticia, con tirania y con desprecio. Por eso, hemos resuelto 
separarnos de los haitianos y fundar por nosotros mismos, una 
Repiiblica libre e independiente, gobernada por nosotros mismos 
y por las leyes que formemos arreglada8 a nuestras necesidades 
y manera de ser. Dominicanos! 4 jurais defender nuestros do- 
Pechos? Jurais no deponer las armas, rnie~tras la salvacion de 
la patria lo exija? iJuriUs delante del Dios que adoriiia, obede- 
cer las leyes y respetar lsrs autoridades? i i i Si juramos ! 1 ! res- 
pondieron mil voces. Pues la bendicion del Dios que adoramos, 
caiga sobre nuestras cabezas y las de nuestros hijos; pero si 
faltais a vuestro juramento, que caiga sobre todos vosotros la 
maldicion eterna!!! Que caiga! Que caiga! respondieron to- 
dos". 

La conducta del Pbro. Jose Eugenio Espinosa en el alza- 
miento de La Vega es tambih digna de particular mencion. 
Habiendo manifestado alguien en la reunion que precedio a di- 
cho acto, serias duda8 acerca de la posibilidad del movimiento, 
el coronel Toribio Ramfrcz respondio que Rl y h a  guardia8 m- 
dorsalea qw h h  1Cb h m  de vnadr, servidan de mumll&a 
pam oontmer el furor de los iuzitianos; patriotico arranque que 



hizo prorrumpir al Pbr:). Espinosa en un fervoroso viva a la 
Republica Dominicana, d cual fue calurosameni;e contestado 
por casi todos los presentes. 

A los presbiteros Dr. Jose Antonio de Eonilla y Pedro Ca- 
rrasoo y Capeller les ha atribuido la senorita Rosa Duarte, vir- 
tuoaisima hermana del Padre de la Patria, el caracter de socios 
funuuuores de "La Trinitaria" ; pero, a nuestro juicio, las prue- 
bas que aduce no son convincentes. En carta del 14 de diciem- 
bra de 1887, por medio de la cual conteata a quien tratio de in- 
disponer su animo contra el opusculo escrito por don Jose Ma- 
ria Serra acerca de la fundacion de "La Trinitaria", dice en 
corroboracion de su te& y por lo que toca al Pbro. Bonilla: 
"El eegundo documento (que poseemos) es un folleto publicado 
el ano de 1871, que en la aeganda nota dice: "En el elemento 
liberal figuraban m pri1yim Ihea Juan Pablo Duarte, Francis- 
co del Rosario Sanchez, Ramon Mella, Pedro Alejandrino Pina, 
Juan Isidro Perez, Dr. Don J088 Antonw BmiUo y otros pa- 
triotas no menos ilustres". Como se ve, esta nota no prueba lo 
afirmado por Rosa Dusrte, &me cuando no se trata de nin- 
gun trabajo historico, sino de un escrito politico, sin firma al 
pie, publicado en La Opinih Naciod,  de Caracas, el 21 de oo- 
tubm de 1869, y reproducido despues en un folleto, en New 
York, en 1871, con varias ampliacionee, por algunos dominica- 
nos expatriados por el Gobierno de Baez denominado de los s& 
a W ,  al cual combatian ardientemente. La historia sabe hoy 
que el primer trabajo, con sus notas, lo escribio el ilustrado po- 
litico don Jose Gabriel Garcia. Pero aun sin esta envidiable 
gloria, son sobresalientes los meritos adquiridos como patriota 
dominicano por el benernh-ito puertorriqueno Fray Jose Anto- 
nio de Bonilla y Torrm. De el hace algunas honrosas memorias 
la senorita Rosa Duarte en sus conocidos "Apuntes para la His- 
toria de Santo Domingo y para la Biografia del General domi- 
nicano Don Juan Pablo Duarte y Diez"; y a su muerte, ocurri- 
da en esta ciudad el 27 de enero de 1866, merecio de la gratitud 
nacional estos justicieros elogios publicadoa en "La Gsceta de 
Gobierno", edicion cormpondiente al 30 del expresado mes de 
enero de 1866, No. 62: "El sabado 27 de los corrientes fallecio 
en esta Ciudad el Revermdo Fray Don Jos6 Antonio de Boni- 
lla, Profesor de jurisprudencia de la antigua Universidad Real 
y Pontificia de Santo Domingo y Sacerdote de esta Diocesis. 
Con e1, han desaparecido recuerdos gloriosos, paginaa brillante% 
de la historia Nacional; vastisirnos conocimientos religiosos, 



politicos y sociales que todavia brillaban a pesar de sus largos 
anos, y un soldado ilustre de la Libertad a cuya practica y libne 
,ejercicio dedico sus dobles esfuerzos de hombre y de Sacerdote. 
El  anciano a que nos referimos, muere en una edad avanzada 
sin haber obtenido j a m b  una dignidad civil ni religiosa, sin 
duda porque no halago jamas ni transigio con sus principios 
y doctrina: con los principios de la Liberbd, con la doctnna 
del hijo de Dios. Despues de haber practicado el Sacerdocio 
m& de 70 anos, muere casi indijente: esto nos revela el Sacer- 
dote de Jesucristo". Esta errado, pues, el biografo borincano 
don Eduardo Nezlmann Gandia, al afirmar en su obra "Bene- 
factores y Hombres Notables de Puerto Rico", volumen 20., 
pag. 77, que en Santo Domingo murio este viejo franciscano en 
22 de Enero de 1855. Por lo que respecta al  Pbro. Pedro Ca- 
rrasco Y Capeller, tampoco juzgamos acertada a Rosa ni~ai-te. 
En su carta dice: "El tercero (documento) es una carta que 
Juan Pablo le escribio al senor D. Felix Ma. Delmonte, a Puer- 
to Rico. En la carta le decia: El Presli4tero Carrasco, cura de 
la heroica villa de Los Llanos, coopero con nosotros a la funda- 
cion de ICG RepZlblica". El  pasaje no fue copiado a la letra. Esta 
carta de Duarte se publico en el periodico E l  Mensajero, del 27 
de Febrero de 1885, Num. 88, y su posdata es la siguiente: 
"Ad: Nuestro muy amado amigo el R. P. Merino aun permane- 
ce aqui. Todo es providencial: el R. P. Pedro Carrasco, Q. D. E. 
P., cura de la heroica villa de San Jose de  Los Llanos, presidih 
con nosotros a la fundacihn de la Republica; y la divina Pro- 
videncia nos envia al R. P. Arturo, -estrel la  de primera mag- 
nitud- para presidir a la restauracion. No tengas fe, si te 
parece; yo tengo la del Centurion. Tuyo siempre.-Drt.". En 
este pasaje no se afirma, piies, la condicion de tdnitario del Pa- 
dre Carrasco, y una exacta interpretacion literal de aquel Post- 
scriptum solo nos hace va- que los servicios a la patria de dicho 
sacerdote y su condicion de cura de la heroica villa de San Josd 
de Los Llanos estaban intimamente unidos en el pensamiento 
de Duarte, lo cual se avime muy bien con la primacia que tiene 
esa comun en la historia de la Independencia y con lo que nos 
~ f i e r e  Garcia, en la pagina 204, del volumen 20. de su Cbm 
pendio de Historia de Santo Domingo, acerca del gran ascen- 
diente ejercido por el Padre Carrasco sobre los habitantes de 
la parte Este de la provincia de Santo Domingo en las eleccio- 
nes que gano el pueblo dominicano al elemento oficial haitiano 
el dia 15  de junio de 1843, de imperecedero recuerdo. 



En la biografia del Pbro. Juan de Jesus Fabian Ayala y 
Garcia, cura de la comun de San Cristobal por espacio de cin- 
cuenta y nueve anos, escrita con amor y acuciosidad por el hir;l- 
toriador don Jose Gabriel Garcia y comenzada a publicar en 

Actualidad, periodico que se editaba en esta ciudad en el 
ano 1879, y reproducida integramente en El Eco de h Opinidn 
en 1883, se consigna el siguiente valioso servicio que presto a la 
patria en ocasion solemne aquel bondadoso pastor de almas: 
"Cuando mas se sintieron los efectos de la influencia y el pres- 
tigio que ejercia sobre los hombres caracterizados de la comun, 
fue en 1844 al llevarse a cabo la Separacion Dominicana; por- 
que abundando en todos sus vecindarios muchos individuos 
oriundos de familias haitianas, que tenian por su posicion so- 
cial algun valimiento, la idea revolucionaria no encontro en ella 
la misma favorable acojida que en las demas comarcas de la 
Republica, habiendo sido necesario recurrir, entre otros medios 
conciliatorios, a los buenos oficios del sacerdote patriota, con 
el fin de evitar conflictos que habrian perjudicado en sumo gra- 
do los inhress morales y materiales de la comunidad. La me- 
dida de la importancia que como ciudadano adquirio entonces. 
vime a darla la honra qUe no tardaron en discernirle sus feli- 
greses elijiendole diputado al Soberano Congreso Constituyente 
que sanciono, el dia 6 de noviembre de 1844, la primera cons- 
gtucion politica que rigio en la Republica Dominicana". 

La vida del Dr. Don Tomas de Portes e Infante llena mu- 
chas paginas de la historia dominicana, pues habiendole tocado 
en suerte la epoca m& azarosa de ella, tuvo que sufrir las atro- 
ces calamidades que se desencadenaron sobre el pais a conse- 
cuencia de la injustificable cesion a Francia de la parte espa- 
nola de la Isla. Este terrible acontecimiento le obligo a inte- 
rrumpir los estudios que seguia en la Real y Pontificia Univer- 
sidad y a emigrar a Puerto Rico, de donde paso a Caracas y de 
alli a Santiago de Cuba. A esta ciudad habian emigrado sus 
padres, y en ella fijo el tambien su residencia; y en la misma 
recibio la sagrada orden del Presbiterado, la cual le fue concedi- 
da por el Ilustrisimo Sor. D. Joaquin de Ozes y Alzua, Arzobis- 
po Metropolitano. En 1809, despues de nuestra gloriosa Recon- 
quista, regreqo al pais, en compania de su antiguo maestro D. 
Andres Munoz y Caballero, a quien el ilustre Don Juan SBnchez 
Ramirez llamaba a su lado; y al llegar Portes a su tierra natal 
fue nombrado, el 11 de octubre de dicho ano, Cura Rector de 
la Parroquia de Santa Barbara, feligresia que administro hasta 



el ano de 1811, fecha en la que el Ilustrisimo Senor Doctor D. 
Pedro Valera y Jimenez, dignisimo Arzobispo de esta Arquidio- 
cesis, queriendo premiar con una merecida prebenda sus reco- 
mendables cualidades, le propuso para primer Canonigo racio- 
nero, cuya dignidad le fud concedida. Ejercio estas nuevas fun- 
ciones hasta el ano fatal de 1830, en el cual ocurrio la violenta 
expulsion del Prelado Valera y Jimenez, decretada por el Go- 
bierno de Haiti. Este virtuoso mitrado le confirio entonces, 
en fecha 23 de julio, el carhcter de Vicario General, y le dejo 
c a h  morhmr& ex formula con la clausula de apertura post 
rnortem y en ella le acompanaba la bula de su Santidad Leon XII 
con las plenas y exhaordinarias facultades apostolicas con que 
el Vaticano le habia honrado a el mimo; facultades confirma- 
das mas tarde a Portes e Infante por Ia corte de Roma. De su 
patriotica actitud en tan elevadas funciones ha escrito uno de 
sus biografos estas enaltecedoras palabras: "El pesado yugo 
que oprimia a los hijos ds este suelo era para ei  motivo de gran- 
des pesares. En su alma cristiana se albergaba el noble senti- 
miento de la patria y al contemplarla esclava y en el oprobio, 
derramaba con el patriota las Iagrimas de la verguenza: e l  veia 
los dolores de sus ovejas, lloraba con ellas au cautiverio y resig- 
nado a la voluntad suprema calmaba a los cautivos, alentando 
aiempre en ellos la esperanza de una redencibn. Aparecio por 
fin el 27 de febrero de 1844. La voz de independencia y liber- 
tad hallo eco en el Pastor que la trasmitio a Su Santidad Gre- 
gario XVI, suplicando no abandonase a la naciente Repdblica 
y derramase sobre ella las bendiciones del Senor. Esta voz no 
se perdio en el espacio. Roma la oyo y le confirmo nuevamen- 
te las facultades espirituales. Los patriotas no podian ser in- 
gratos con aquel que durante mas de veinte anos habia sido su 
amparo en las necesidades, su consuelo en las dicciones. En  11 
de mayo del mismo ano dieron el decreto restituyado a la Igle- 
sia su antiguo ser y estado eligiendo para Arzobispo al dignfsi- 
mo senor Doctor D. Tomas de Portes e Infante de cuyas virtu- 
des civiles y morales se da publico testimonio en aquel acto de 
estricta justicia. Elevose a Roma en 26 de mamo de 1846 la 
mlicitud para Prelado, y fue benignamente acogida; pero la 
muerte de Gregorio XVI vino a entorpecer la conaecuci6n de 
10s propositos del Gobierno. Al advenimiento del Pontifice Plo 
IX, se renovaron en 16 de Agosto de 1847 las instancias, y pe- 
netrado el Padre Santo de las necesidades espirituales de este 
mbano, proveyo en el Consistorio secreta del 20 de Enero de 



1848 la Sede Vacante, expidiendo las Bulas que con el Palio se 
recibieron en 24 de Agoda del mismo ano". 

Con las anteriores pinceladas acerca de la noble personau- 
dad del Ilustrisimo Seiior Portes, y creyendo haber espigado ya, 
con bEIBtante frqto para nuestro proposito, en el campo de la 
Historia Patria, damos +-no al relato en que hemos deseado 
reproducir la admirable correspondencia que ha existido siem- 
pre entre la apostolica labor espiritual del Catolicismo y el ca- 
r-r o el fin de muchos de los grandes hechos de la vida de 
nuestro pueblo, para llegar asi a la bien fundada conclusion si- 
guiente : 

De dos modos principales e inequivocos ha influido la Igle- 
sia Cat6lica en la formacion de la n a W l W  y m la meadh 
de la Rephblica Dornin2'oana: por el imponderable ascendiente 
de sus divinsa ensenanzas en el espiritu de nuestros conciuda- 
danos; y por la activa y fecunda participaci6n de varios emi- 
nentes sacerdotes, honra y prez del clero de la diocesis mas an- 
tigua de America, en la gloriosa e inmortal cruzada de nuestra 
Independencia (9. 

(5) -Folleto dc 48 pr. Impreiitii dc J .  R. Vda. C;rxiu. Succsorw, S. D. 1933.- 
Clfo num. 5. setiembre-ociubre 1933, Boletin Eclesidrtico de la Avquididcesis 
d t  Santo Domingo numeros 116-129, S.  D. noviembre 1933 a diciembze 1934. 



DE HISTORIA COLONIAL 

1 
"LA DECIMA, EL CO'TuY" (") 

Al margen del interesante trabajo Lct Mejorculcc dd Cobrd, 
suscrito por el ilustrado sacerdote Fray Cipriano de Utrera, va- 
mos a poner una nota que nos ha sugerido nuestra asidua lectu- 
ra de la historia domini-. 

Dicho erudito frsile adenta categoricamente, en oposicion 
a lo &irnado por muchos historiografos, que la fundacion de la 
antigua villa del Cotuf, no es obra de Don Nicolas de Ovando, 
quien goberno la ida de 1602 a 1509, aino de los padres jero- 
nimo~ que ejercieron eaas mismas funciones desde el 1516 has- 
& el 1519. Se funda para pensar asi, en l a  siguientea rrrzoziea: 

Que la Real Orden que concedio armas y titulos de duda- 
des y de villas a quince poblaciones de h isla, en 1508, no hace 
mencidn del Cotui; lo que induce a pemsar que eaa pretericion 
obedecia al hecho de no estar fundado aun el pueblo. 

Que lo mismo, la bula de 1511 que creo dos obispado6 en 
la iala, no comprende al Cotuf; y que esta omision ee significa- 
tiva por el hecho de que IRLB Camu no paro mientea en alla mien- 
tras si echo menos la mencion del Bonao, 'Pundado desde los pri- 
meros dias de la conquista. 

Que tampoco estar el Cotuf representado en la Junb que se 
celebro en La Vega en noviembre de 1514 parir presenciar el re- 
partimiento de los indios. 

Que en cambio, en abono de su bis ,  hay una carta de fe 
cha 10 de Enero de 1519, donde los frailes jeronimos afirman 
haber fundado en la iala treinta pueblos(de indios), de los c m  

(3 Luth Diario, num. 11.173. S. D.. 18 abrii. 1@%. 



km, lbgicamente, algunos tuvieron que subsistir; y que uno de 
&&a debe ser el CatuS, al cual se le puso el nombre de La Me- 
jorada, en recuerdo del convento del mismo nombre, situado 
cerca de Olmedo, en Espana, y del que era abad Fray Luis de 
Figueroa, antes de venir a la isla como superior de los tres frai- 
les jdn imos  aludidos. Y que existe una cedula de 22 de No- 
viembre de 1633 "por la que & poblacion quedo decorada con 
el titulo de Viila". 

Segun nuestro humilde modo de pensar, ninguna de las an- 
terioree razones tiene la fuerza probante que de manera tan 
absoluta lea atribuye su ilustrado autor; pues como se ve, no 
son m h  que simples conjeturas o presunciones llamadas a di$- 
parse como el humo ante una prueba mas solida, tal como al- 
gun documento del cual se deduzca una PRUEBA DIRECTA, 
o a falta de este, el teatimonio de cualquier escritor contempo- 
rSneo respetable. Ahora bien; este ultimo medio de p ~ e b a  a 
que acabamos de referirnos nos lo suministra el propio Fray 
Bartolom6 de Las Casas, quien en el tomo 39, psginas 101 y 
102, de su famosa Historia de las Indias, dice lo que sigue: 

"iKand6 poblar el Comendador Mayor, dos pueblos o v i h  
de espanoles para tener esta provincia del todo segura, que mas 
cabeza no alzase; una, cerca de la mar, que fue llamada Salva- 
ldn,  y la otra, dentro de la tierra, llamada Sancta C m  de 
Aycayagua, y, entre ambas, reparti6 todos loa pueblos de los in- 
dios, que sirviesen a los cristianos, que al cabo los consumieron. 
Y asi hobo en esta isla 17 villas de espanolea, que todas las gen- 
tes della asolaron, y fueron estas: esta de Santo Domingo; otra 
en las minas viejas, ocho leguas de aquf que ae llamo la Bu* 
naventura; la tercera, el Bonao; la cuarta, la Concepcion; la 
quinta, Santiago; la &a, Puerto de la Plata; ki setima, Puer- 
to Real; la octava, Lares de GuahBva; la novena, el Arbol Gor- 
do; la dgoima, el Cotwy; la undecima, la villa de Asua; la duo- 
decima, Sant Juan de la Maguana; la decimatercera, Xaragua; 
la decimacuarta, villa de Yaquimo; la decimaquinta, la villa de 
Salvatierra; la decimasexta, de Salvaleon; la dec id t ima ,  
Sancta Cruz de Aycayagua, la penfiltima silaba, luenga". 

De este texto se d i j e  sin que nos quede ninguna duda, que 
ya para el 1604, ano en que termino la conquista del cadcazgo 
de Higuey, y de toda la isla, estaba erigida la poblacion del Co- 
tul, siendo su fundador, infaliblemente, el duro o implacable 
Ftey Nicolb de Ovando, y no los humanitarios y bieninhcio- 



nados padres jeronimos: pues el preterito hobo en esta isla hay 
que referirlo logicamente a la fecha de la fundacion de las dos 
villas levantadas en terminos del antiguo cacicazgo de Hicaya- 
gua. 

Y ya que tenemos la Historia de Las Casas entre las ma- 
nos, vamos a escribir algo, a guisa de rectificacion, sobre lo di- 
cho no hace mucho por un conocido escritor dominicano, de que 
el Gran Almirante D. Cristobal Colon, el genoves inmortal y ci- 
vilizador, no conocio personalmente la actual ciudad de Santo 
Domingo trasladada de la margen oriental del Ozama a esta 
otra orilla por Ovando en 1502, y que solo estuvo de paso en el 
despues llamado Placer ael Estudio, en su ultimo viaje a Ame- 
rica, cuando pidio permiso para guarecerse de una gran tormen- 
t a  que, segun sus propias observaciones, debia desatarse dentro 
de muy poco tiempo: permiso que le Yue niegado por el fiero Co- 
mendador. Y como esta afirmacion, a ser valedera, empobrece- 
rir; bastante la rica diadema historica que adorna la frente de 
esta ciudad Primada del Nuevo Mundo, endonde, segun una 
bella frase del culto diplomatico italiano Giacomo Mondello, 
flota tdavia el espiqitu de Colon, nos vamos a permitir recor- 
darle a dicho ilustrado escritor una pagina de historia que sin 
duda 61 habra leido mil veces, pero que olvido lamentablemente 
cuando escribia el articulo a que nos regerimos. Esta pagina es 
la marcada con el numero 184, del tomo 39 de la Historia de las 
Indias, ya varias veces mencionada, pagina escrita en los si- 
guientes terminos: 

"Finalmente, llego a este puerto y ciudad de Santo Domin- 
go a 13 dias de Agosto del dicho ano de 1504. Saliole a resebir 
el Comendador Mayor con toda la ciudad haciendole reverencia 
y fiesta. Dejole su casa en que se aposentase, y alli le hizo ser- 
vir muy cumplidamente. Quejose mucho de1 el Almirante por- 
que con todas estas obras que mostraban amistad y benevolen- 
cia, le hizo muchos agravios y obras que tuvo el Almirante por 
afrentas; y asi, creia que todos los cumplimientos que con el 
hacia eran hechos finjidamente. Uno fue que, trayendo el pre- 
so al Francisco de POF~~IS,  capitan de los alzados, y teni.endolo 
en el navio en hierros, lo hizo sacar y quitalle las prisiones y 
ponello en libertad en su presencia. Intento eso mesmo de cas- 
tigar a los que habian sido con el Almirante, y tomando armas 
para su defensa, y prendido a aquel, y a los otros herido y muer- 
to, y de cognoscer destas causas y delitos que en aquel viaje y 



armada se habian hecho, no perteneciendo a el, sino al Almi- 
rante sus provisiones, y no las admitia ni cumplia, diciendo que 
aquellas no se entendian hablar con el ; y diz que, todo esto hacia 
el Comendador Mayor con falsa disimulacion y risa. Duraron 
estas vejaciones hasta tanto que se adobo aquel navio que los 
trujo de Jamaica y se fleto una nao en que el Almirante y su 
hermano y hijo y criados, fuesen a Castilla, toda otra gente 
se que& en esta isla, y dcsta pasaron algunos a la de Sant Juan, 
cuando fueron a poblalla, o, por mejor decir, destruilla. Hizose 
a la vela en 12 dfas de Setiembre del mismo ano doe 1504". 

Como se deduce de lo copiado, Colon no solo estuvo en esta 
ciudad, despues de comenzada a edificar, sino que vivio en ella 
un mes en la calle que hoy por una justiciera providencia del 
destino, lleva su nombre inmortal, pues se alojo en "las casas 
honestas" que para su morada mando hacer "el mismo Comen- 
dador de Lcres, sobre el rio, en la calle de la Fortaleza", segun 
lo dice en otra parte de su obra el sabio historiador de las In- 
dias, Fray Bartolome de Las Casas. 

DOCE PUEBLOS (*) 

Aunque el Padre Cipriano guardo, en su ultima replica, 
un silencio absoluto frente a la observacion que nos sugirio la 
falta de noticias sobre el Cotui en la correspondencia escrita por 
los Padres Jeronimos durante los dos anos y medio de su go- 
bierno en la isla, vamos a aducir, para contestarle, una prueba 
mas de que estos religiosos no fundaron la referida villa ni otro 
ninguno de los demas pueblos que existieron o existen en el 
pais. 

En la Coleccion de doczcmentos ineditos relativos a2 descu- 
brimimto, conquZsta y colonizacz'on de las posesiones espalnolas 
en America y Oceanut, sacados, en su mayor parte del Real Ar- 
chivo de Indias, bajo la direccion de los senores Don Joaquin F. 
Pacheco y Don Francisco de Cardenas, hay una Relacion de lo 
obrado en la .ish de Santo Domingo de resultas del llamamiento 
que hiciwon los Padres Geronims, y de ella extractamos lo si- 
guiente : 

"En 1518, a pedimento de la tierra hicieron los Padres 

(*) Listln Diodo, nilm. 11.19, S. D., 18 de mayo, 1926. 



Geronimos llamamiento qeneral de las ciudades 6 villas de la 
Isla a fin de nombrar procuradores, que vayan a Espana a be- 
sar la mano al emperador e prestar obediencia, e pedir confir- 
macion de las mercedes e privilegios. del Rei Catolico, 6 demas 
cosas convenientes a la Republica.-Las ciudades e pueblos adon- 
de se envio el llamamiento, fueron los siguientes: La ciudad de 
la Concepcion de la Vega- La villa de Santiago- La del Bo- 
nao-  La de la Buenaventura- La de San Juan de la Maguana- 
La de Puerto Plata- La de Compostela de Azua- La de Santa 
Maria del Puerto de la Yaguana, La de Salvaleon de Higuey- 
La de Puerto Real e Lares- La de Salvatierra de la Savana.- 
Empezaron las juntas de procuradores con los geronimos en el 
monasterio de San Francisco, en 20 de Abril etc. etc." 

Fijemonos en que, con la ciudad de Santo Domingo, son 
doce pueblos los representados en esa magna asamblea. 

Mas tarde, cuando apenas habian transcurrido seis meses 
de haber terminado el gobierno de los jeronimos, a peticion de 
esta ciudad de Santo Domingo, se hizo una Jnfomcion sobre la 
perdicion e despoblacion de La Espanola, y en este acto se tomo 
la declaracion de muchos vecinos viejos de la isla. He aqui al- 
gunas de dichas deposiciones, en lo que respecta al punto que 
queremos dilucidar : 

"Testigo Juan Freire, vecino de Salvatierra de la Sabana. 
A la primera pregunta dijo que ha que e s a  en esta isla diez 6 
ocho anos; de la cual ha tenido e tiene noticias, porque la ha 
visto y paseado toda, e los pueblos della, excepto Salvaleon de 
Higuey, e cuantas villas e pueblos son 6 qzcs en esta isla al prec 
sents hai doce pWb2os". 

"Testigo Juan de Leon, vecino de la Buenaventura- Que 
estii 6 vive en esta isla diez e ocho anos ha 6 algo mas, e que 
cuando vino habia muy pocos pueblos en la isla, 6 que despues 
quel vino se hicieron hasta quince pueblos, los cuales estaban 
muy bien poblados e llenos de gentes, los vido, excepto a Higtiey, 
e que agora luvi once a doce". 

"Testigo Hernando de Gorjon, de Azua.-Que ha que vive 
en esta ida diez e ocho anos, poco mas o menos, 6 que tiene no- 
ticia e aake desta ciudad de Santo Domingo e desta isla e que 
sabe mucha parte della, porque la ha andado, e que solfa haber 
quince p~ebbs ,  6 qw agora hui en ella doce, e el uno do ellos que 
es Santiago .se pasa a Puerto Plata. 



Para nuestro objeto basta y sobra con lo copiado. Si cuan- 
do vinieron los jeronimos encontraron doce pueblos en la isla, 6 
inmediatamente de haber cesado estos padres en su gobierno, 
habia doce pueblos tambien, jcuantos pueblos fueron los funda- 
dos por 103 susodichos religiosos?. . . 

Si fueramos a emplear el sistema dialectico de que ha he- 
cho derroche el P. Utrera en esta controversia, jamas Ilegaria- 
mos en ella a una conclusion clara, precisa y terminante. Con 
un poco de "inventiva de la imaginacion", que cualquier hijo de 
vecino posee, y la imperturbabilidad en el proposito de no pa- 
recer como vencidos ante los ojos del gran publico, se cansaria 
la paciencia de los lectores ilustrados o conscientes sin llegar a 
ninguna finalidad positiva. Asi eu que, haciendo caso omiso de 
todos los sofismas con que quiere ocultar su derrota nuestro 
contrincante, vamos a razonar, por iiltima vez como nos lo dic- 
t a  el grado de conviccion de que estamos poseidos en este asun- 
to. 

La interpretacion que hemos hecho de la cita del Padre 
Las Casas, tantas veces ir-encimada, no es nuestra unicamente. 
En  e& texto, que olvido el Padre Utrera, se fundaron cierta- 
mente Don Apolinar Tejera y don Casimiro N. de Moya, para 
colocar la fundacion de Cotui en los prosperos dias del gobierno 
de Ovando, y no porque la vieron en Charlevoix, Sanchez Val- 
verde, Moreau de St. Mery, Del Montc y Tejada, Nouel o Gar- 
cia. Si otra cosa cree el Padre Utrera, poco advertido se mues- 
t r a  del curso de los estudios hishkicos entre nosotros y de la in- 
dole o manera especial de cada uno de sus representantes. Y 
conste que entre los nombres que acabamos de citar, esta la pla- 
na  mayor de los historiadores dominicanos, con excepcion del 
respetable E. Tejera. 

Sobre la fecha en que escribio Las ,Casas su Historia y los 
apuntes o notas. que le sirvieron para ello, asi como sobre los 
anos o periodos que abarca dicha obra, puede consultar con fru- 
to el Padre Utrera la Advertenciu Preliminar de la misma, es- 
crita por el Marques de la Fuensantlt del Valle y D. Jose San- 
cho Rayon. 
-- 

(+) Z.islin Diario n6m. 11.207. S. U.. 23 de mayo de 19%. 



Loe doce pueblos cuyos procuradores fueron reunidos por 
los Jer6nimos en el convento de San Francisco, no al principio, 
sino a mediados de su gobierno, son los mismos doce pueblos que 
existfan cuando este tuvo fin. De eso no puede caber ia me- 
nor duda, si nos atenemos a ha reglas de una sana logica. Bsa- 
ta fijarse en que el lapso que transcurrio entre la reunion, en 
Abril de 1618, y la cesacion del gobierno jeronimiano, en Agok 
to de 1619, es relativamente muy corto, y ademas, que ea incon- 
cebible que en un periodo de franca despoblacion y decadencia 
como el que le toco en suerte a los Jeronimos, se fuesen a fun- 
dar pueblos nuevos en lugar de los desaparecidos, a menos que 
no se poblaran con el aire que respiran nuestros pulmones. Res- 
pecto de la verdad o certircidad, segun dice a la antigua el padre 
Utrera, de los testimonioe aducidos, no hay que dudar tampoco. 
Son declaraciones de vecinos honrados o principales, entre d o s  
Hernando de Gorjon, quien despub fue propietario y Director 
de un colegio famoso en esta Capital, Colegio al cual se refiere 
el Licenciado Echagoian en su Rel&n al Rey Felipe 11; y este 
testimonio, que llamaremos de excepcion, se halla corroborad!, 
con el siguiente memorial que publica tambien la Academia. 

"Hernando de Gorjon, vecino de Ama, dice: que cuando 
en 1802 vino a la isla, h#U6 poblados tres pueblos 6 donde €i tres 
o cuatro anos se poblaron con los dichos tres hasta quince mas; 
todos con mucha gente de vezinos, tratantes e trabajadores en 
mime 8 grangerias. Que puede haber seis anos se despoblo la 
villa de Santa Cruz de odagua por la poca gente, e se junto con 
la villa de la Buenaventura. De cinco anos aca se despoblo la 
villa de Lares de Guahaba, e se poblo la villa de Puerto Real. 
Tambien se despoblo la viila de Yaquimo, quera puerto de mar 
con mucha gente, e della 6 de la villa de la Verapaz, que tam- 
bien era muy gran pueblo, se hizo un pueblo que se dice Santa 
Maria de1 Puerto, a donde dicen la Yaguama que puede haber 
dos anos e dos meses. Tambien ha oido que se despuebla poco 
a poco la villa de Santiago, pueblo de los mejores e mas anti- 
guos, e se pasa a la villa de Puerto Plata. E todos los pueblos 
que se hicieron de dos, estan casi despoblados reepecto de como 
estaban antes, e lo mismo sucede a los que no se han juntado 
con otros. La causa de esta despoblacion es haber poca genbe 
para trabajar e entender mi grangerfas. Por los campos entre 
innumerables indios habk muchos espanoles. Todo hoy esta 
yermo; loa caminos cerrados, e si no se remedia presto, se aca- 



bar4 la isla de perder. Los 12 pueblos que quedan son los 
de tan poca gente, que ya no pueden llamarse pueblos, 6 que va 
a deshacerse Santiago. A las dichas causas anade haberse ido 
muchos espanoles, e la pestilencia de viruelas, sarampion e ro- 
madizo 6 otras enfermedades que han dado a los indios que solo 
quedan en la isla los que no se pueden ir por deudas.--Que en 
la provincia de Bonao habia antes 40 vecinos con otros muchoa 
estantes o tratantes que residfan en ella, 6 agora esta casi yer- 
ma. La Buenaventura era buen pueblo, B no es hoy la mitad 
de lo quc era. Generalmente no hay una decima parte de ea- 
panoles que solia en Ia isla. La Concepcion se va despoblando". 

Siendo indiscutible, por laa razones expuestas, que el Co- 
tui no fue fundado por los Jerbnimos, y existiendo en abono de 
su fundacion anterior el testimonio sagrado de Las Casas, 16gi- 
amente hay que suponar que era una de las cinco o seis po- 
blacionee con que no se contaba ya en 1620. La razon de esa 
decadencia la hemos atribuido a la extincion prematura de los 
indios de eba region en el laboreo de las minas. Mas tarde y 
debido al vigor y resistencia de los biceps de los esclavos afri- 
canos, la villa del Cotuf resuciiio MEJORADA. Ya el Padre 
Utrera no3 exieen6 que por cedula de 22 de Noviembre de 1638 
"el Cotui fue decorado con el titulo de Villa" a cambio de su 
"persevereanda en rnmteaer por dos anos mienta negros iza- 
bajando en sus minasJ'; y este progreso siguio adelante, pues 
d Licenciado Echagoian, en su Relaci6rc, escrita deapues de 
1650, dice lo que aigue: "En esta tierra en especial en la villa 
del Couti, hai mucho cobre, del cual se ha labrado en mi tiempo 
en la dicha ciudad de Santo Domingo moneda. Es algo agrio, 
pero adalzase. 1 eate cobre e s a  en la superficie de la tierra. . . 
Hai en la dicha villa del Cotuf minaa de azul, etc". 

Los pueblos de indios a que ee refieren los Jmonimos en sus 
cartas, si !legaron a habitarse despues de las grandes epidemias 
que azotaron a estos infelices en el ano 1619, debieron ser c o w  
trucciones tan defeznabks que es una impertinente temeridad 
el querer atribuirles sucesion. Pues BoyB, ''el poblete pompo- 
samente llamado sepuloro de la raza indigena de la isla que 
llamo Colon La Espanola", tuvo que ser fundado coetsuieamenl;e 
a la paz de Enriquillo, o muy poco despues . Ese es un postula- 
do sentado hasta ahora p ~ r  la tradicion dominicana, y mal po- 
dra destruirlo el Padre Utrera con hipotesis de imaginacion, en- 
caminadas quizh a deslustrar el glorioso alzamiento del "epa- 
minondas Enfique", arrebaffidole su mas bella conquista : la 



libertad de los indios. (Vease la revista "Panfilia", edicion del 
15 de Junio de 1924. Num. 23). 

Una afirmacion, ya sea de la Academia de la Historia, o 
del Consejo de Indias, sin documento o titulo que la robustezca, 
no puede ponerse por encima de la palabra de Las Casas, ni de 
los papeles invocados por nosotros. La esperanza de que exista 
ese documento, y de que era conocido por esas Corporaciones, 
aunque no haya sido poblicado todavia, es lo que mantiene fir- 
me al Padre Utrera. Buen provecho. 

LA PUERTA DEL CONDE Y LA 
PUERTA GRANDE (*) 

Dice don Emiliano Tejera, en una nota puesta al margen 
de un documento antiguo que publico en La Cuau de America: 

"No tenemos realmente historia antigua. A lo que damos ese 
nombre es a la labor jigantesca, que hombres como Don Jose 
Gabriel Garcia y otros, han realizado, recogiendo datos disper- 
sos aqui y alli, consultando la tradicion, muchas veses errada, 
utilizando el unico e incompleto Archivo antiguo que tenemos: 
los libros parroquiales de la Catedral. Con eso no se puede es- 
cribir una historia digna de ese nombre y hay por necesidad 
ineludible que acudir a Espana para copiar documentos que nos 
digan lo que ha pasado en esta tierra, sobre todo del 1550 has- 
ta  fines del siglo diez y ocho. Creo firmemente que es dinero 
bien gastado el que se emplee en copiar fielmnte en Espana loa 
documentos que deben constituir nuestro archivo hist6rico an- 
tiguo". 

Luego, lo que dice, sobre el mismo tema, Fray Cipriano 
de Utrera, en su ultimo articulo publicado en la revista Co8m.o- 
polita, bajo el titulo de La Puerta del Conde y el Conde de 
Penalva, aplicandolo exclusivamente al libro de Garcia, no es 
nada original que hubiese escapado a la observacion inteligente 
de los dominicanos aficionados a los estudios historicos. 

Empero para realizar esta urgente labor de esclarecer y 
completar la historia antigua de Santo Domingo, no basta con 
tener a la mano los susoruchos documentos, si no se sabe hacer 
un uso correcto de ellos, como acontece en el caso de este nuevo 

(e) Pub. en el Listiol Diario num. 11.333. S. D.. 26 de xcicmba, 19%. 



articulo del Padre Cipriano, quien falseando una frase clara, 
precisa y terqinante, de la relacion escrita por Francisco Fa- 
cundo Carvajal, escribano de Provincia, acerca de la victoria 
del Conde de Panalva sobre las armas inglesas, en 1666, quiere 
arrebatarle a ese celebre gobernante el honor de haber hecho, 
en el antiguo baluarte de San Genaro, hoy del "27 de Febrero", 
la puerta que, desde hace siglos, lo rememora al ser denomina.. 
da con su titulo nobiliario. 

E1 notario CarvaJlal dice en su escrito : "obligo a que el ene- 
migo se retirase con todo su ejercito, asi por esta resistencia 
como por el dano que se le hacia del castillo de San Ger6nimo 
y de los fuertes del matadero, puerta grande y de la muralla, 
que todos senorean la campana.. .". De aqui concluye Fray 
Cipriano que esa puerta grande mencionada era la Puerta del 
Conde, que ya estaba construida para esa epoca, en que corrian 
los primeros dias del Gobierno del Conde de Penalva; y se fun- 
da en estas dos razones: que la puerta del Conde m Iub imc 
yonmte de todas, al decir de Garcia, y que la puerta g m &  O 

de la Misericordia, no tiene el caracter de fuerte con que la de- 
signa el Facundo. 

Ante todo, se advierte en dicha criitica una ignorancia com- 
pleta de la tradicion dominicana, la que esta unanime en la cre- 
encia de que a la Puerta de la Misericordia (Po- se le dice 
a menudo) se le llamaba cn los tiempos coloniales Puerta Gran- 
de o Puerta de la Sabana, indistintamente. Esto es tan cierto 
que hoy todavia se le designa comunmente con la primera de las 
dos dltimas denominaciones. De ello pueden dar testimonio, 
dmine Wscrepante, todos los nacidos y criados en esta ciudad 
que hayan llegado ya a la edad de la d n ;  y lo da el mismo 
Don Emiliano Tejera, que fue quien publioo el documento, y no 
obstante, se hace eco de la version que atribuye al de Penalva 
la construccion de la Puerta del Conde. A menos que Fray Ci- 
priano no atribuya ese sentir a falta de sentido crftico o de dis- 
cernimiento. 

De su condicion de  extranjero, que no ha penetrado el al- 
ma de nuestras cosas antiguas, da muestra tambien Fray Ci- 
priano al decir que a la calle Sanchez se le llamo en otro tiempo 
"de la Cruz de Regina", ''por estar cerca de la iglesia, o mejor, 
de las tapias del convento de Regina", cuando todos los que 
cuentan treinta anos saben perfectamente que eso fue por una 
cruz de hierro, que sobre un alto pedestal de mamposteria, hubo 
en el cruce de esa calle con la de "Padre Billini". 



A la Puerta del Conde la llama Garcia la m& imponente, 
por sus defensas; peFo nunca por su tamano, pues desde este 
punto de vista le corresponde el primer lugar a la Puerta del 
Matadero. Eso lo abona la tradicion, y tambien esta cita de la 
obra que escribio el oficial frances Gilbert Guillermin: "Cien- 
to cincuenta espanoles, reunidos a algunoa franceses, formaron 
el proyect:, atrevido, en medio de una ciuded donde Pablo Lou- 
verture mandaba a la cabeza de mil ochocientos negros, de adue- 
narse de las puertas de la plaza y entregarlas al generai Ker- 
versseau que se encontraba a bordo de una fragata con qui- 
nientos hombres de tropa. Este proyecto audaz se realizo en 
parte la noche del 8 de febrero, pero los franceses no pudieron 
desembarcar, y los conjurados, despues de haber degollado la 
guardia del fuerte San Gil y la de la wmta princirpal, se vieron 
obligados a huir al monte". 

Todos sabemos que la puerta principal a que alude Guiller- 
min es la misma deba* Puerta Grande. 

El levita Fray Cipriano extrana sobremanera que el Fa- 
cundo haya dado a la Puerta Grande o de la Sabana el car6cte~ 
de punto fortificado, con lo que muestra no solo un gran des- 
conocimiento del lugar, sino que falta a la logica mas sencilla, 
pues es de-rigor que los accesos a las ciudades amuralladas es- 
ten bien defendidos. Y asi la Puerta Grande lo esta tanto por 
las fortificaciones adyacentes, como por sus propias defensas, 
que consisten en dos gruesos parapetos en su parte superior, 
con una gran garita, provista de tres ventanillas, en el centro 
del frente que miraba a la Sabana. Abajo tiene dos puertas pe- 
quenas auxiliares a ambos lados del Porton, hoy ocultas en los 
patios de las casas vecinas, y que estaban protegidas, junto wn 
la Puerta Grande, por dos muros bajos que partiendo de ambas 
puertecitas trazaban un triangulo, cuyo vertice estaba cortado 
por una estrecha entrada que formaban dos garitas colocadas 
en el remate de los muros . Algunos cimie~tos de esta primiti- 
va construccion pueden verse todavia. 

La Puerta Grande es, pues, un verdadero reducto, y asf lo 
entendio nuestro Ayuntamiento, si mal no recordamos, al darle 
el significativo nombre de Ba8tidn Mella como gloriosa recor- 
dacion del legendario trabucazo hecho en sus contornos por el 
procer Matias Ramon Mella. Pero si alguisn recusase este tes- 
timonio, por carecer nuestro Ayuntamiento de competencia mi- 
litar, le opondriamos entonces el del celebre Luis Maria Fe- 
rrand, todo un militar y general frances, quien expresa en su 



Orden tiel dda &lb$ de Noviembre de 1808, lo siguiente : "El Re 
gimiento 37 ee establecera de modo que d e f i d  los puntos de 
San Gil, Pzlerta de ia Sabam, el fuerte de Santiago, la Puerta 
del Conde, el Baluarte de la Concepcion hasta el de la Candela 
ria, g toda ia cortina que depede de estos p4cntoa etc." 

:Dice Fray Cipriano: "Al cabo, nadie ha sacado a relucir 
documento alguno sobre que el Conde abrio la Puerta del Con- 
de. Emiliano Tejera no aventur6 su a f i ~ n a c i h ,  sino escudan- 
dose en un "dicen", cosn que, en los fueros de la critica, tiene 
eecasisimo valor. Y que en la mente de Emiliano Tejera e1 
"dicen" no tiene valor ninguno, es positivo, pues como conocfa 
perfectamente la obra de Gamfa, el "dicen" fue una alusidn 
sobrado clara". 

Esta aseveracion tiene ya carsder de impostura, p u a  
cuando E. Tejers escribio eso, 4 mismo, yendo mas lejoe que 
Garcia, que s610 habla de la Puerta del Conde, habia afirmado 
lo siguiente en la revista Atsneo, al pie de otro documento an- 
tiguo: "El Conde de Penalva sucedio. en el gobierno de la Ea- 
panola, parece que a principios de 1666, a D. Juan Frsncisw 
de Montemayor de Cuenca. Fue el, quien, ayudado por los je- 
fes de "las Cincuentenau" y por los cangrejos, b a u  en Jdm 
(no en Najayo) a las tropas inglesas mandadas por Venables. 
Tambih  hizo abrir la puerta llamada '<del Conde", awegl6 me 
W r t e  y las o?evnh for t i f i~a~2~0r~ea  de eaa parte de Ecc rra.a~mUQ de 
Santo Domingo". Y en el "titulo de Gobernador y Capitan b 
neral de la Provincia de Venezuela al Capitan don Rodrigo de 
las Bastidas Penalosa" expedido por el propio Conde de Pe2ial- 
va "en la ciudad de Santc. Domingo de la Espanola en veinte y 
ocho de mamo de mil seiscientos y cincuenta y seis aiios", y en 
el que habla este famoso gobernante a nombre del Rey Don 
Phelipe, se lee esto: "y en la invasion que el enemigo ingles hi- 
zo en la dicha ciudad el ano pasado de seiscientoa y cincuenta y 
cinco, asistiendo siempre al mi Gobernador y Capitan General 
de ella, siendo Alcalde ordinario, obrando muy a su satisfk- 
cion en lo que estuvo a vuestro cargo, y de- e% las fortfi- 
caeiones que se han bcho y hacen para Ia defemm de b dicho 
ciudad e Isb". 

Estas citas demuestran que E. Tejera no pudo tener la tor- 
cida intencion que gratuitamente se le atribuye, y que es incier- 
to que ee carezca en absoluto de prueba documentai sobre los 
kabajos rzalizados por el Conde de Peiiaiva en lrrs antiguas for- 
tificaciones de esta ciudad. 



Aunque este nuevo ensayo de critica historica acabe de 
predisponer contra nosotros el animo, un tanto airado ya, de 
Fray Cipriano de Utrera, no podemos sustraernos a la diaboli- 
ca tentacion de seguir poniendo lengua pecadora (sic) en su re- 
cien impreso libro. El amor a la verdad en general, y a la his- 
toria patria, especialmente, puede mucho en nosotros . . . 

Lo primero que debemos expresarle, para hablar con toda 
lealtad y franqueza, es que el titulo de Dilucidmhnes Hist6l.d 
cas no corresponde mucho a la fndole de sus escritos. Diluci- 
dar, es en buen romance, "hacer mas inteligible, mas clara, 
mals perceptible una cosa", y muy pocos son los trabajos conte- 
nidos en dicha obra que produzcan ese brillante efecto. Porque, 
aparte de la oscuridad y alambicamiento de las ideas y el estilo 
del Padre Utrera, su criaca viene a ser las mas de las veces 
completamente negativa: destruye por el placer de destruir, sin 
que alcance a reemplazar lo destruido con una verdad inconcu- 
sa. Por eso se goza en plantear en su libro, muchos problemas 
que, a su modo de ver, jamhs tendrhn solucion ni esclarecimien- 
to en el campo de las investigaciones historicas dominicanas. 

Cosa que le reprobamos tambien, es la de que hace algunas 
criticas respecto de hechos dilucidados ya por otros que le han 
precedido en el estudio de los asuntos historicos del pais, y nin- 
guno de esos autores le merece la mas ligera recordacion, lo que 
evidentemnte da carader de plagio a varios de sus juicios. 

Sin duda para que sirvan de pasto a su voracidad crftica, 
se hace eco en el libro, de consejas o cuentos que hasta ahora 
no habfan llevado la atencion de nuestros escritores doctos. Por 
lo tanto holgaba el trabajo de destruir semejantes patranas, so- 
bre todo cuando un libro de critica historica nunca debe ser es- 
crito para el vulgo, esto es, para el comun de los mortales. 

Estos son reparos que podemos llamar globales, puesto que 
atanen a la obra en conjunto. Entraremos ahora en sus 
pormenores. 

Dice Fray Cipriano, en una de las dos notas escritas awr- 
ca de la bomba que esta enclavada en el techo de nuestra Cate- 
dral, que dicha bala pudo ser disparada cuando el sitio que puso 
a esta plaza el feroz Dessalines a principios del siglo pasado. 
No; porque es una verdad hisirica elemental que los haitianos 
no trajeron artilleria en tan funesta jornada. 

(e) Lbtin Diario num. 11.940, S.D., lQ setiembre, 1927. 



En la segunda nota Fray Cipriano acoge todo lo que ex- 
pusimos en nuestro artfculo intitulado Una Bomba Apagaua, 
escrito con motivo de otro suyo en que al tratar de establecer 
la epoca del suceso, consideraba la invasion de Drake y dos 
bombardeos posteriores hechos por barcm holandeses, y no la 
agresion del enemigo inqles en 1655, porque, segun el, no es- 
taba comprobado que la escuadra hubieae bombardeado ea ese 
entonces; error notable que, con ayuda sin duda de la relacion 
del escribano Carvajal, ha subsanado ahora en su primera no- 
ta, circunstancia que nos revela que emw dos notas fueron re- 
dactadas @apuea de dilucidado el punto principal por nosotros. 

Ese es otro ripio que mete F'ray Ciprimo en su obra, sin 
que nos sea posible comprender el motivo, que no puede ser 
sino' baladi. 

Que el iuerte de Puerto Plata no fue concluido en 1677, 
como a f i i  GarcSa, porque en una peticion de BOCOITO para 
eu convento dirigida por los dominicanos de Puerto Plata en 
1575 se halla dicha fotaleza como ya hecha. Aqui va a ver el 
el Padre Utrera, como hasta los documentos historicos necesi- 
tan a veces de otra compania. En una inscripcion puesta en la 
propia fortaleza, aunque ya bastante destruida por la accidn 
de los siglos, pudo leer el historiador Garcia lo siguiente: "Es- .................... ............ ta, fortaleza. el capitan en. 
Dn. Nicasio ............................................. 
lo acabo D.. .................. el ano 1677". 

Lo que quiere decir que cuando se hizo la peticion de m- 
rras todavia no eataba completamente terminada la fortaieza, 
aunque aai lo pareciera a los ojos de los profanos en las cosas 
de la guerra. 

Que Aloneo de Fuenmayor no era ya Gobernador cuando 
vino con el caracter de Arzobispo, es -cacion hecha con 
lujo & razonamientos por E. Tejera en la revista "Ateneos* ha- 
ce mas de una decada. Que "Garcia fu6 quien di6 calor a eae 
"yerro", es juicio . puramente optativo de Fray Oipriano de 
Utrera. Quince anos antes que Garcfa, un escritor espanol ave- 
cindado en Cuba, ~ h n  Antonio Upez Prieto, en el "Informe 
que sobre los restos de Colon, presenta al Excmo. Sr. Goberna- 
dor Generd D. Joaqufn Jovellar y Soler, d e a p d  de su visita a 
Santo Domingo" (informe publicado en La Habana en 1878), 
habia dicho esto: "Fuenmayor, obtuvo el & mil quinientos cua- 
renta y siete el nombramiento de primer Arzobispo y tambien 
la Presidencia de la Audiencia y Gobierno de la isla, que pros- 



la fecha de este ultimo suceso. Asf se hace cri.tica, Fray Ci- 
priano. 

A la verdad que la crftica del reverendo Padre Utrera ha 
llegado a ser peregrina. En una vieja cruz de madera que ae 
guarda en fina de las capillas de la Catedral ae lee esta inscrip- 
&n: ''Es+a es la insignia primera que se planM en el centro 
de este campo par8 dar principio a este magnifico templo el ano 
MDXIV". Fray Cipriano quiere que, por orden ldgico de ideas 
(sic), se lea esa inscripcidn ad:  "Esta es la insignia primera 
que se planto en el centro de este campo el ano MDXIV para 
dar principio a este magnffico templo". 

para que una alteracion tan radical y antiWica en el 
sentido de una cosa escrita con tanta claridad y sencillez? Pa- 
ra que risf pueda servir de pie a su critica.. .majadera. Con 
eso quiere demostrar que la Catedral no m comenzo a construir 
en el ano 1614, sino que lo que se hizo entonces fu6 plantar el 
historico p d e r o  en el sitio destinado a su construccion. Sin 
embargo, nuestro apreciado maestro y amigo Dr. Apolinar Te- 
jera asienta que esa fecha del comienzo de la obra estaba gra- 
bada tambien en el coro bajo de la Catedral, destruido en el 
ano 1877, y en lo alto del altar de Santa Lucia, en la misma igle- 
sia. Eata 6ltima inscripcion, copiada por el historiador Gar- 
cia, estaba concebida en los siguientes terminos: "Se comenzb 
esta Iglesia ano 1614. Y se acabd en el de 1641". Ademas, en 
el solemne acto del repartimiento de los indios de esta isla, co- 
menzado en la Vega en noviembre de 1514, se asigno una par- 
tida "para la fabrica de la Catedral". 

Fray Cipriano que se iba a hacer eso, sin haber 
estado empezada la If85rical No eer de presumirse, si se tiene 
en cuenta el valor que lleg6 a adquirir, merced a la codicia y 
concupiscencia de los conquistadores, el trabajo forzado de los 
infelices indigenas, duenoa y senores de la isla por claro e in- 
manente derecho natural, como lo demuestra e3 divino Fray 
Bartolome de las Casas con sabias razones y sublimo8 palabras. 

El dicho de Lucas Vasquez de AyllOn de que para los dias 
del obispo Geraldino no habia en n indn  pueblo de la iala igle- 
sia hecha ni comenzada, es evidentemente falso en lo que res- 
pecta a la ciudad de Santo Domingo, cuyo verdadero fundador 
dejo perpetuado su nombre en el "Primer ~empio  de piedra de 
k America". 

Lo que sf parece ser cierto es que cuando lleg6 el obispo 
Geraldino los trabajo6 de la Catedral estaban paralizados. De 
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aqui el acto justiciero de Don Carlos Nouel de atribuirIe a este 
prelado toda la gloria del comienzo de la fhbrica. Entre los do- 
minicanolq Nouel es el dnico que disiente a este respecto. 

Seguiremos hurgando en el libro del laborioso sacerdote, a 
quien personalmente consideramos, pero cuyas dogmatizaciones 
historicas no pueden merecer nuestro acatamiento. 

Continuamos hoy nuestra labor expurgatoria de los ripios 
que contiene la recien editada obra historica de Fray Cipriano 
de Utrera. 

En el eapitulo que destina a la Catedral de Santo Domingo, 
al examinar unos datos acerca de la construccion de la misma, 
publicados por el historiaclor Nouel en su obra, dice categorica- 
mente que en ellos no hay constancia de haber venido a Santo 
Domingo el arquitecto Al'fonso Rodriguez. Esos datos fueron 
publicados aqui por primera vez en el ano 1868, en el periodico 
"E1 Sol", redactado por Javier Angulo Guridi, quien dice ha- 
berlos tomado de un "Compendio o sca cronica de la arquitectu- 
ra en Espana desde los tiempos mas remotos" ; y en ellos hemos 
leido lo siguiente: "El arquitedo Rodriguez y los canteros pro- 
metieron estar por alla cuatro anos; y los obreros tres. Todos 
tomaron el tercio adelantado y juntos salieron de Sanlucar 
jueves 13 de junio de 1610 en la nave Santiago de que era maee- 
tre Juan de Camargo, como consta en el archivo general de In- 
dias, donde copiamos y extractamos con diligencia estas noti- 
cias". De rrquf resulta evidentemente que Alfonso Rodriguez si 
vino con los canteros. 

Con la clara ilustracion de tan precioms datos podemos 
tambien ssfialarle otros dos errores a Fray Cipriano. Le fecha 
del contrato con Alfonso Rodriguez y companeros fu6 la del 26 
de Mayo de 1510 y no la del 20 del mismo mes. Al arqui'tecto 
Rodriguez se le llama siempre Alfonso, o Alfonzo. Una sola vez, 
y no de las primeras, se le designa con el nombre de Alonso, 
qu id  si por equivocacion o error de copia. 

"Que Enriquillo, el famoso alzado de Bahoruco, se llar& 
primero Guarocuya. Repasando quien quiera la Historia de 
Oviedo, ver8 que el croni~ta distingue a Guarocuya de Enri- 
quillo" (PAg. 22 No. 7). No hemos podido consultar a Oviedo - 

(*) LListln Diario num. 11946, S. D., 7 dc setiembre. 1927. 



por lo lato o impreciso de la cita. Pero en Cuba Primitiva, por 
Don Antonio Bachiller y Morales, se lee, pag. 285: "Guarocuya 
(vease Enriquillo) siendo aquel su nombre indio. En la p&g. 
269 dice: "Enriquillo. Este diminutivo cristiano de Enrique 
fue usado por los contemporaneos del cacique Guarocuya, que 
se refugiij etc." Y en 1s pag. 228 trae: "Cacique de Haiti. 
Antes del bautismo Don Enrique se llamo Guarocuya". 

Por otra parte, en Cuba Primitiva de Bachiller y Morales, 
pag. 283 leemos esto: "Guarocuya. Cacique de Haiti, sobrino 
de Anacaona, que huyo a Baoruco y se alzo contra los domina- 
dores cuando ejecutaron a aquella y fue aprehendido y a su vez 
ahorcado en Bonao". este el Guarocuya de Oviedo? 

Pag. 398, phrrafo final, dice: "Resta tratar de la Iglesia 
que es hoy Tribunal de Cuentas de la Republica". Eso no es 
verdad. Es Secretaria de Hacienda y Tesoreria Nacional. El 
Tribunal de Cuentas o Camara de Cuentas esta en otra parte. 

Pag. 436. Bajo el grabado dice: "Monumento de C. Co- 
lon erigido. . . en el mismo lugar donde fue inhumado el 27 de 
Junio de 1557 el cronista de Indias don Gonzado Fernandez de 
Oviedo". Y en otra parte, pag. 437. No. 5, dice: "Caso con Ca- 
talina de Riva Flecha y Burguillos, y fue sepultado en la capilla 
de Santa Lucia, en la Catedral". que quedamos, Fray Ci- 
priano? 

Pag. 465. No. 238. Dice : " . . .y termino en Santiago de 
Cuba despues de la independencia politica de la isla hecha por 
Ntifiez de Caceres". Nunez de CBceres la Independencia 
de la Isla o de la parte espanola de la Isla? 

Pag. 482. No. 390 : "Jose Ma. Arredondo. . .hijo de Eri- 
berto y de Julia Alfonseca". No es Eriberto sino Emeterio, se- 
gun nos informa persona que lo conocio mucho. 

En la pag. 482. No. 387, afirma que Alcibiades Nivar La- 
vastida murio en 1917. Error de fecha. Murio hace mucho 
mas tiempo. 

En el capitulo dedicado a la batalla de la Sabana Real h a  
bia de un Pedro Miniel que debe ser Antonio. Ese es un per- 
sonaje muy celebre de nuestra historia para que Fray Cipriano 
quiera enmendarnos ahf tambien la plana. 

Etefiramonos por Ultimo a su ultima rectificacion, dada a 
conocer el sabado proximo pasado mediante la publicacion de la 
partida de bautismo del canonigo Don Bernardo Correa Ci- 
dron. Como el bautizo fue en San Carlos, cree Fray Cipriano 
que de esa partida se deduce que el nacimiento del bautizando 



fue tambien en la misma villa. Sin embargo, aquel ilustrado 
sacerdote encabezo un escrito publico y solemne de su vida, de 
la manera siguiente: "Vindicacion de la ciudadania, y apolo- 
gis de la conducta ~ l i t i c a  del Dr. D. Bernardo Correa y Cidron, 
natural de Santo lhmingo de la Isla Espanola, escrita por el 
mismo, ano de 1820". 

No atribuya Fray Cipriano a falta de cortesania o de res- 
peto el hecho de no contestar nosotros sus replicas, aun cuando 
tengan forma epistolar. Por idiosincrasia y educacion acostum- 
bramos a escribir con la mayomr sinceridad, y si por acaso incu- 
rrimos en error, no le tememos a las consecuencias. . .logicas ni 
morales. 

VI1 (*) 

HISTORIA DE LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO 

Bajo el titulo con que encabezamos estas lineas, y en su 
edicion correspondiente al 12 de noviembre de 1868, publico 
"El Sol", periodico que redactaba en esta ciudad el conocido 
escritor dominicano Don Javier Angulo Guridi, el siguiente 
suelto : 

"Aficionadisimos a todo lo que tiene relacion con las tra- 
diciones de nuestra patria, y habiendo oido desde nuestra n i n a  
decir, que la Catedral g6tica que poseemos en esta Capital fue 
obra de los Angeles y arquitectos desconocidos, que desaparecie- 
ron sin querer aceptar estipendio alguno; hemos creido halagar 
la curiosidad de nuestros ledores copiando la siguiente noticia, 
que comp casualidad hemos hallado en un compendio o sea cro- 
nica de la arquitectura en Espaiii desde los tiempos mas remo- 
tos". Dice as$: "Luego que Alfonso, o Alfonu, Rodriguez eva- 
cuo esta comision se torno a Sevilla, donde le esperaba otra, si 
no de tanta importancia para la arquitectura, de mas utilidad 
para el. Habia tenido orden del gobierno el Dr. Sancho de Ma- 
t i m o ,  canonigo de esta Santa patriarcal Iglesia, que establecio 
el tribunal de la contratacion en Sevilla, y que le dirigia enton- 
ces con el contador Juan Mpez de Recalde, de enviar a la isla 
espanola o de Santo Domingo, la primera que se descubrio, con- 
quisto y poblo en Amkrica, maestros oficiales a construir Igle- 
sias y otros edificios publicos para el culto, administracion de 

(*) LisHn Diario nbm. 11.949, S. D.. 10 de setiembre, 1W. 



Justicia y recaudacion de la Real Hacientia. Conto desde luego 
con Alonso Rodrfguez a quien conocia por su inteligencia y prac- 
tica en el arte, y por el trato que con 61 habia tenido en esta 
ciudad para un negocio d t  tanta importancia. 1 habiendo con- 
ferenciado sobre el, con la debida madurez, se formo un asiento 
y capitulacion ante el escribano pfiblico Alonso de Medina, 
Sabado 25 de mayo del dicho ano de 1510, por el cual el maes- 
tro Alfonso Rodriguez, los canteros Juan Herrera, vecino de Se- 
villa, y Ortuno de Brebendon, natural de Bilbao: los operarios 
Ortuno de Arteaga, Pedro Correa, Pedro Matienzo, Francisco de 
Albaida, Alonso de Hemera, Juan de Neron, Juan de las Moli- 
nas, Juan Donra, Juan de Olivares, Juan Gallego, y Juan Va- 
knxiano, se obligaron a ir a la dicha isla espanola, y construir 
en ella las obras siguientes: Que Alfonso Rodriguez debia te- 
ner a su cargo la traza y direcci6n de las obras con el sueldo 
de diez mil maravedises al ano. Que los canteros trabajarian 
la piedra necesaria para ellos, con el salario de cien pesos de 
oro al ano cada uno. Que Ortuno de Arteaga y los demas ofi- 
ciales arriba dichos ganarian doscientos ochenta maravedises al 
dia. Que todos comenzarian a disfrutar sus salarios desde el 
dfa en que se hicieran a la vela en Sanlticar de Barrameda. Que 
se daria a todos un tercio adelantado de sus sueldos, y sendas 
casas en que habitar de balde cerca de las obraa que hubiesen 
de construir. En fin, que a la vuelta vendrian ganando sus sa- 
larios hasta llegar a salvamento en cualquier puerto de Espana. 
El maestro Rodrjguez y los canteros prometieron estar por alla 
cuatro anos; y los obreros tres. Todos tomaron el tercio ade- 
lantado, y juntos salieron de Sanlucar jueves 13 de junio de 
1510 en la nave Smtaccgo de que era maestre Juan de Camargo, 
como todo consta en el archivo general de Indias, donde copia- 
mos y estractamos con diligencia estas noticias". "Aunque por 
las inscripciones de la Catedral conocemos la fecha de su cons- 
truccion ign0rSrrbsmos el nombre del arquitecto y demas opera- 
rios, que segun todas las probabilidades, terminada su contrata 
regresaron a Espana alli ultimar una obra que segun su plano 
habria sido uno de los mejoma trozos de la arquitectura del si- 
glo XVI. Debemos, pues, a la Reina Juana la Loca, y 81 celebre 
arquitecto Alfonso Rodriguez la Catedral que hace el orgullo de 
ios dominic8nos". 

Como esta reproduccion la motivan los palmarios errores 
en que incurre Fray Cipriano de Utrera al referirse, en su re- 
cien editado libro, al asunto que trata eruditamente dicho suel- 



to editorial, diremos de pasada, que la nzleva interpretacih que 
da el a hs palabras de Lucas Vasquez de Aylion, ya conocidas 
por nuestros lectores, no dsetruye la conclusion historica de 
''El Sol", aceptada por los hivtoriadores dominicanos, excepcion 
hecha de Nouel, admirador estuoso del obispo Geraldini; y ea: 
que la fecha de la construccion de la Catedral consta en las ins- 
cripciones contenidas en la misma iglesia. No la destruye, por- 
que esta claro como el agua limpida que Lucas Vasquez de Ay- 
Wn no opone 1zing4n pueblo del dicho ob2spado a la Cibdad de 
Santo Domingo, siendo la primera e tan noble"; o mejor expre- 
sado: que lo de que no habb iglesia hecha ni comenzada no se 
refiere a la ciudad de Santo Domingo, sino a las demas pobla- 
ciones de la isla. 

NOTA BENE: Como Fray Cipriano tiene empeno en d e  
mwtrar que la opinion de Nouel fue la Ultima que se emitio, 
advertimos que la de Moya es de 1913 y la de Emiliano Tejera 
de 1915. Ademas las cartas de Geraldini circulan impresas 
desde hace mucho tiempo y varios historiadores extranjeros ha- 
bian precedido a Nouel en su acto & justicia. esto 
los demas eruditos dominicanos? Imposible. Entonces, el Pa- 
dre Utrera no esta mas que discurriendo sobre lugares comu- 
nes de la critica historica. Ni1 novi sub sole. 

Por otra parte, el P ~ I W  Utrera exagera, pues Nouel lo 
unico que expresa en su historia, es lo siguiente: "cuando el 
(Geraldini) vino a hacerse cargo de su Obispado, encontro, s e  
gun lo dice el mismo, en su carta al rey Carlos 1, un templo de 
maderas y ramas de arboles tejido8 con lodo". Es cuanto afir- 
ma bajo la f e  de la palabra del obispo Geraldini. 

El capitulo que dedica Fray Cipriano a los "Huracanes 6 
Ciclones" tiene mucho pano de que cortar. Consideren Uds. 
que empieza por anunciarlo en el Idice con el titulo de 
HURACANES Y CICLONES, asi con copulativa, pleonasmo y 
todo. Por suerte que en la pagina correspondiente emplea h 
disyuntiva; pues entre huracan y ciclon no hay mas diferencia 
que h del nombre, que si uno es indoamericano, el otro es de 
pura cepa espanola. Dcapues imita al Dr. Cayetano Col1 y 

(e) LMn D i d o  n h .  11.955, S. D., 14 de setiembre, 1927. 



Toste en aquello de bautizar todos los ciclones ocurridos en Puer- 
to Rico con el nombre del santo del dia en que sucedieron, eosa 
que en verdad no nos hace mucha gracia ni encontramos acer- 
tada. Bueno es que la historia lo haga asi con los ciclones que 
la tradicion popular ha consagrado con un nombre de tal cla- 
se; pero a todos darles posteramente, porque si, el nombre que 
tme en el almnuque, eso es profanar el santoral, aunque Fray 
Cipriano opine otra cosa.. . Pero esta ocun-cmcia no es nada si 
la comparamos con la otra en que cae igualmente, al extender, 
por analogia, los huracanes de Puerto Rico a nuestra Isla, sin pa- 
rar mientes en que carecia de una base cierta para afirmar tan 
concluyentemente como lo hace, que "los ciclones referidos de 
Puerto Rico, con justa razon, se aplican a Santo Domingo, ya 
que, por cuenta general, los huracanes han sido comunes a estas 
dos cercanas islas". Y no crea Fray Cipriano que estamos ha- 
blando a humo de pajas, pues tenemos a la mano los datos ex- 
perimentales que nos sacariin verdaderos. Aqui en Santo Do 
mingo hubo un wpetable senor que tenia la buena costumbre 
de anotar para su uso y memoria los casos y cosas que desper- 
taban algun interhs social o publico entre los habitantes de esta 
ciudad ; y merced a el se tienen hoy muchas noticias que reviven 
lo pasado, tal como la de que el Cementerio Catolico y hoy Ce- 
menterio Cosmopolita, fue inagurado con el enterramiento del 
cadiiver de la senora Juana Flores, fallecida el 29 de agosto de 
1824. Hemos aludido a Don Jose Pineyro, autor de esos inte- 
resanties Apuntes, de los cuales vamos a extractar los siguientes 
informes relativos a varios ciclones ocurridos en Santo Domin- 
go de 1816 a 1866: 

1816.-Dfa 16 de Septiembre hubo una tempestad. 
1821.-Dia 11 de Septiembre hubo una tempestad. 
1827.-Dfa 18 de Agosto hubo una tormenta. 
1834.-Dia 28 de Septiembre hubo en esta la tormenta m8s 

grande que se ha visto, llamada la tormenta del Padre Ruiz por 
haberse muerto este en ias visperas de la tormenta. 

1836.-E1 dia 6 de Agosto hubo una borrasca y se perdio 
en la Sabouis LCG Maalde, el bergantin de Mr. Ripley. El dia 14 
del mismo mesi y ano hubo una borrasca y se perdio detras de 
la Punta la balandra de Mr. Robles. Del 12 al 18 de septiem- 
bre hubo una tempestad O huracb. 



1836.-Los dias 1 0 , l l  y 12 de octubre hubo un viento muy 
fuerte con muchas aguas y duraron las aguas o siguieron mu- 
chos dias. 

1837.-E1 dia 11 de julio hubo un viento muy fuerte y la 
mar muy brava. El dia 28 de julio una tempestad bien fuerte 
o tormenta. El dia 3 de agosto hubo un viento muy fuerte llu- 
vioso. 

1838.-Del 12 al 13 agosto hubo un viento bien fuerte con 
agua. 

1846.-Dia 13 de septiembre hubo en esta ciudad una se- 
mitormenta que duro tres dias. 

1850.-Dh 18 de septiembre hubo una tempestad o borras- 
ca. 

1861.-Dia 18 de agcisto, por la noche, hubo una borrasca 
o hurach. 

1866.-Dia 26 de agosto como a las nueve de la noche hu- 
bo una tormenta muy fuerte, pero no duro sino como ocho ho- 
ras, y se perdieron en el puerto tres buques del gobierno y otros 
seis de particulares. 

De todos estos ciclones y disturbios solamente dos se sin- 
tieron en Puerto Rico: la tempestad del 16 de septiembre de 
1816, de la cual no se recuerda alli el dia, y la del ano 1861. En 
cambio, durante el lapso comprendido por nuestro estudio hubo 
aqui cinco o seis ciclones que pasaron inadvertido8 para Puerto 
Rico y cinco ocurrieron en Puerto Rico que no nos alcanmron 
a nosotros. Asimismo de 1855 a 1916 ocurrieron en e& 6ltima 
isla siete ciclones de los cuales solo tres son tambi6n domini- 
nos: los de 1867,1876 y 1899. Esto indica muy a las claras lo 
infantil de los calculos del Padre Utrera, flamante f G c o  sabb 
dor. Y no se nos arguya para explicar la localizacion de es- fe- 
nomenos la poca intensidad de dichos ciclones; porque se fal- 
tada a la verdad. La tormenta grande o del Padre Ruiz fue de 
tanta magnitud que un anciano octugenano, senor Nelson Ro- 
biou, nos refirio hace mucho tiempo, que al otro dia del tem- 
poral, podia verse sin estorbo el castillo de San Jeronimo desde 
arriba de la Puerta del Conde. Y la gran tormenta de Lilis, que 
tampoco se registra en Puerto Riw, la recuerdan aqui todos los 
que cuentan cuarenta anos. Esta la confunde lastimosamente 
Fray Cipriano con la del 16 de agosto de 1893 ocurrida en 
Puerto Rico. No, la de aqui fue el 21 de septiembre de 1894. 
Por lo tanto, si nosotros estuvieramos atacado6 de la mania de 



sistematizacion metufbica de que padece el Padre Utrera, le 
aguarfamos el vino, pues nuestra conclusi6n seria esta: Por re- 
gla general los ciclones que experimentan las islas de Santo Do- 
mingo y Puerto Rico son distintos. 

Con los ciclones que azotan las dos islas a la vez puede ocu- 
rrir tambien algo particular, pues una diferencia de horas en 
su marcha o desarrollo hace variar la fecha para una isla u 
otra. Asf s l  ciclon del 8 de agosto o iae San Ciriaco que Fray 
Gpriano nos encasqueta con santo y todo, entre nosotros es h e  
reje y corresponde al 9, ya que cobro su mayor intensidad en 
las primerzls horas de la madrugada de este dia. Conste que 
no estamos hablando a tontas y a locas. En los papeles del his- 
toriador Garcia hemos encontrado este dato incompleto: "1899. 
El 9 de agosto una tempestad que &. . . . . . . .trayendo tanta 
agua el rio &ama que en la noche del 10 se llevo la mitad del 
puente de hierro". Y en una cronica del suceso, escrita desde 
San Pedro de Macorie, leemos lo siguietne: "Desde el lunes 8 
de los corrientes di6 aviso la Estacion Telegrafica de eata ciu- 
dad etc. etc. En efecto, a las cinco de la tarde, poco nr$s o me- 
ms, ae comenzaron a sentir las primeras rafagas precursoras 
del mal tiempo; a las 7% se desenaden6 furioso el viento, en 
tales terminos, que m t r e  tata y dos ue ia m&ma, va aa dejaba 
8 d r  corc una v&ienoics i n d s 8 d p t i b w 9 .  ("Listin Diario", agok 
to 17 de 1899. No. 3018). Lo mismo el de 1867, que par& Puer- 
to Rico tiene la fecha del 29 de octubre, aquf lo registra la his- 
toria el 30 del mismo mes. Y mas hay todavfa: cuando el ci- 
clon o la tormenta azota ias dos islas, parece que sobre una de 
ellas solamente descarga su mayor violencia, como el de San 
Ciriaco, que en Puerto Rico fue horroroso y aqui no hizo tanto 
dano. 

Estos son datos positivos ante los cuales tiene que enmu- 
decer el mas incorregible de todos los paralogistse. 

Junto con los errores fundamentales dd capftulo Huraca- 
nes o Ciclones, podriamos senalarle a Fray Cigriano otros dis- 
latea en que ha incurrido, tales como cambios de fecha y otraa 
faltas menores, si no nos lo impidiese el deseo dehrminar por 
hoy. Sin embargo, a continuacion le vamos a anotar los ciclo- 
nes omitidos por el en su lista, ya que esto es cosa de bulto. 
Helos aquf : 

Todos los que anota Don Jose Pineyro con excepcion de loa 
dos senalados. 



El "fuerte temporal" que el 6 o 6 de noviembre de 18081 
sufrieron las tropas reconquistadoras en Magarin, &n por lar 
cual las situo Don Juan Sanchez Ramirez en el celebre campc, 
de "Palo Hincado". 

El de 21 de agosto de 1828, bastante fuerte, que tambien1 
trae Garcia en su Historia. 

El del 6 de Diciembre de 1849, que interrumpio las opem. 
ciones de los buques dominicanos frente a Los Cayos, y dispers6i 
nuestra flotilla. 

El del 21 de eeptiernbre de 1894, o gran ciclon de Lilis. 
Y al del 27 de julio de 1899, ciclon de la muerte de Lilis,, 

3e fijaron fecha 26. 
Esas omisiones ponsn de manifieeto que ia savia criolla nol 

madura ni sazona los frutos de la labor hisuorica de Fray Ci-. 
primo de Utrera. 

En el capftulo HURACANES o CICLONES, llamado a ser 
barrido, como inutil basura, en otra edicion que haga Fray Ci- 
primo de su libro, hay mas fbltas todavia. En el se lee el si- 
guiente dosgraciado encabezamiento: "De interes hisu5rico es 
el catalogo de los huracanes que ha padecido la isla Espanola. 
Debemos decir, empero, que el que aqui se trae es obra de Jose 
Julian Acosta, quien juntd a los anotados por Fray Inigo Abad 
y por otros historiadores cuantos ha116 en papeles oficiales, los 
que, referidos de Puerto Rico, con jhsta raz6n se aplican a San- 
to Domingo, ya que, por cuenta general, los huracanes han sido 
comunes a estas dos tan cercanas islas". Eso encierra una gro- 
sera injusticia que pone a Fray Cipriano de Utrera en tamano 
aprieto moral frente al acucioso historiador puertorriqueno Dr, 
Cayetano Coll y Toste, de cuyo trabajo se ha apoderado en to- 
Wdad para ahijarselo a Jose Julifan de Acosta, anterior a Col1 
y Toste. La lista de Acosta, completada por Coll y Toste ea muy 
exigua en cuanto a cantidad; apenas ei enumera quince ciclo- 
nes en el largo espacio de casi cuatro siglos, mientras que la de 
este consta de cuarenta y siete, que son los que han servido a 
Fray Cipriano para formar su risible catalogo de ciclones do- 
minicanos. por que ha incurrido Fray Cipriano en error que 
le compromete tanto? Seria dificil saberlo a ciencia cierta; p e  

(*) Lbth Diario ndim. 11.959, S. D.. 40 setiembre, 1927. 



ro suponemos que no conoce la labor de Inigo Abad y Jose Ju- 
lian de Acosta sino al traves de las notas de Coll y Toste, las 
cuales ha interpretado mal. Aparte de que Fray Cipriano, aun- 
que es fraile descalzo, tiene su vanidad como cualquier misera- 
ble mortal de este mundo, y se encontro poco erudito robustecer 
su palabra con el testimonio de un contemporaneo, a quien p u e  
de y debe emular y aun superar, y se fue, con toda la fuerza de 
su poderosa imaginativa a abrevar en las mismas fuentes en que 
bebio aquel esclarecido historiador; pero el Destino, que sabe 
echar enormes zancadillas, se las habia envenenado. 

En nuestro escrito anterior dijimos que el ciclon del 6 de 
septiembre de 1816, de !os anotados por Don Jose Pineyro, d e  
bi6 de ser el mismo que SP sintio en Puerto Rico en dicho ano; 
pero hoy vaciltlmos en presencia de esta nota, que no habiamos 
visto hasta ahora, del Dr. Coll y Toste: "El autor no precisa 
el mea ni dia, e indica los dias 18, 19 y 20". Tambien se nos 
quedaron en el tintero el Ciclon de San Severo, del 6 al 9 de no- 
viembre de 1909, que ocasiono grandes daflos en el pais, sobre 
todo en la lfnea N. O., y el del 6 de septiembre de 1883, mucho 
mas fuerte, que todavia se recuerda con asombro en los campos 
del Sur; ciclones que no se registran tampoco en Puerto Ri- 
co. Son estos, pues, tres nuevos datos experimentales que des- 
autorizan las observaciones metereologicas del Padre Utrera y 
abonan las nuestras. Y a la verdad, que no hemos alcanzado a 
explicarnos aun como Fray Cipriano incurrio en el despropio- 
sito de extender a nuestro pais, sin ninguna comprobacion fun- 
dada en la experiencia, todos los ciclones ocurridos en la vecina 
isla, pues debio fijarse en que los historiadores puertorrique- 
nos, mas cuerdos que el, no ponian en su lista los ciclones que 
los cronistas y papeles antiguos traen como padecidos por San- 
to Domingo durante los tiempos coloniales. No teniendo una 
prueba & que habfan castigado tambien a Puerto Rico, lo logi- 
co o razonable era considerarlos como dominicanos unicamente, 
con lo cual demostraron ser mejores meteorologistas que Fray 
Cipriano. 

E1 hecho de no querer nosotros enredanios en dimes y di- 
retes o en chismes de vecindad, con Fray Cipriano a proposito 
de asuntos historicos, esta justificado plenamente por la expe- 
riencia. Cuando la celebre discusion acerca de la fundacion 
del Cotui nos reto a descomunal batalla sobre el punto de deter- 
minar si Fray Bartolome de Las Casas, en la cita que de su 
obra extractamos, daba por fundado dicho pueblo en 1604 o ad- 



mitia como ocurrido esto mucho despues. Nosotros que veiamos 
claro lo que afirma Las Casas y que conocemos los quilates que 
tiene la dialectica del gran paralogista que tenemos como con- 
tracsmpeon, esquivamos el bulto para no gastar fuerza cerebral 
o animica en balde; y poco despues, en nuestras lecturas histo- 
ricas tuvimos la gran satisfaccion de ver que, en un remoto pa- 
=do, el cronista oficial de las Indias don Antonio de Hemra  y 
Tordesillas habia entendido el texto de Las Casas exactamente 
lo mismo que nosotros. Ese es uno de los goces fntimos maa 
grandes que hemos experimentado en nuestra humillde labor 
intelectual. 

Pero a veces tiene Fray Cipriano tales osadias que no es 
bueno dejarlas pasar por alto. Asi, en su celebre traduccion de 
la carta del obispo Geraldini, q w  hemos calificado de exagera- 
da, hace decir a este que habia comenzado la obra de la Cate- 
dral. Esto no lo afirman Nouel ni Moya, que conocian dicha 
carta. Y nosotros, que hemos hecho traducir por persona en- 
tendida la parte que reproduce Fray Cipriano, tampoco creemos 
en semejante patrana; pues lo que dice esa carta es lo siguiente: 
"Al mismo tiempo, con !a mayor solicitud que puedo, ruego que 
los ocho mil aureos dejados por el rey Fernando para construir 
el Templo, recolectados por el Asesor Provisional, sean asigna- 
dos por el rey Carlos para la parte del Templo que debe todavia 
construirse. Porque he resuelto, con la publica autorizacion del 
Sumo Pontifice Leon X, edificar un templc celebre y grande- 
mente suntuoso". Ese pasaje lo comenta Moya de este modo: 
"Dirigio una sentida pastoral a los fieles de la diocesis excitan- 
dolos a contribuir en la medida de su capacidad a la fabrica de 
la Catedra!, cuya primera piedra se habia puesto desde el ano 
1614, y a la cual se proponia darle poderoso impulso, pues como 
el mismo lo decia en carta que escribio mas tarde al Empera 
dor, el edificio que pomposamente llevaba ese nombre era una 
"provisional iglesia de madera y lodo cubierta de paja". Pedia 
al Monarca, ademas de su limosna personal para la obra, que 
ordenara la entrega de los ocho mil pesos que al morir habia le- 
gado a ella el Rey Don Fernando el Catolico, los cuales estaban 
en poder del tesorero Pasamonte etc. etc". Nada de esto tiene 
la mas leve semejanza con lo afirmado por Fray Cipriano.. . 
Ademas, el autor copia textualmente, en la misma pagina, las 
palabras de LUWS VWUW de Ayllon con las que tanta matra- 
ca nos esta dando Fray Cipriano; pero como carecia de las 



grandes luces teologicas de este, no supo desentranarle su ver- 
cladero sentido. 

Lo mismo esa letania con que sale Fray Cipriano relativa- 
mente al migen de los nombres Alonso y Alfonso se la sabe 
cualquier muchacho de escuela que tenga en su poder el "Trata 
do de la Lengua Castellana o Guia para la Ensenanza de la Len- 
gua Materna", por Feliz Ramos y Duartc. Pero esta obra es- 
tablece una gran diferencia entre Alfonso como nombre propio 
y Alfonso como apellido. En esta ultima calidad es en la que 
lo une a Alonso, por el origen. Veanse aqui las notas corres- 
pondientes : 

"Alfonso (nombre da persona) "del godo" Alfuns noble gue- 
rrero, compuesto de "alt", noble, y "funs" o "fus", belicoso o 
guerrero". Como apellido: "Alonso, Alfonso, Fonso y Fossu 
etc.. de Ildefonso o Idel'fonso, del tudesco adel 6 acial, noble, y 
funs o fus, belicoso, guerrero". Pero no se trata ahora de nada 
que tenga caracter filoMgico, sino de un asunto historico y pu- 
ramente de hecho: sabcr como se llamaba comunmente a Al- 
fonso Rodriguez, y ello esta claro en el suelto que reprodujimos 
de "El Sol". Esa misma critica se la hizo el Dr. Apolinar Te- 
jera a la Hi&oria EcZe8iastica de Nouel, en la que se llama al 
arzobispo Fuenmayor con el nombre de Alfonso, y se fundd en 
que siempre habia visto llamarle Alonso. Por otra parte, Fray 
Cipriano miente cuando afirma que llamo Alonso al arquitecto 
Rodrfguez por dicha razon. No, el lo llamo asi porque copiaba 
a Nouel, quiem lo designa con ese nombre unicamente; descono- 
cfa hasta la fuente de donde to@ Nowl sus datos, ignorancia 
de la cual lo ha sacado nuestra consabida publicacion. 

;Lar ossdia del Padre Utrera se manifiesta tambien al afir- 
mar paladinamente que conocia la critica de E. Tejera cuando 
nego en su libro el caracter de Gobernador que algunos atribu- 
yen al arzobispo Fuenmayor, pero que se la guardo! Asimismo 
se h gmrcEado la opinion de Narciso Alberti sobre el origen de 
las tembladeras de IA Vega Vieja; la del mismo E. Tejera so- 
bre la construccion de las murallas de Santo Domingo; la de A. 
Tejera y otros acerca del dia en que murilo- el arzobispo Fuen- 
mayor; la de este mismo sobre la construccion de un convento 
de La Merced en el Santo Cerro; la de Moya sobre La C e h  de 
Col& y La C w b a  Csrotsraaria, y Iaa de otros y de estos mismos 
sobre tantos puntos dilucidados ya que el cree considerar hoy 
en su libro por pr2mem ve%, pues no se refiere en nada a sus an- 
tecesores sino para arrancarles tiras de pellejo, como exacerba 



ahora su ensanamiento contra Garcfa porque un hijo suyo se ha 
atrevido a demostrarle al publico que Fray Cipriano es capaz de 
equivocarse incontables veces. 

Si Fray Cipriano, dando una notoria prueba de insinceri- 
dad, cree halagar a los dominicanos con sus desconsideraciones 
o injurias contra Don Antonio Lopez Prieto porque su opinion 
sobre el hallazgo de los restos de Colon sea la misma opinion 
de la Espana Oficial, cuyo favor y confianza supo merecr aquel, 
puede llevarse un chasco, pues el criterio de nuestros hombres. 
conscientes es distinto. Lopez Prieto mantuvo cordiales relacio- 
nes de amistad con el historiador Garcia despues de su visita a 
Santo Domingo, y el Dr. Apolinar Tejera, en uno de sus erudi- 
tos trabajos, hizo esta mencion bastante lisonjera para el nom- 
bre de Lopez Prieto: "copia para mayor abundamiento a D. 
Antonio Lopez Prieto, culto gaditano formado en Cuba y admi- 
rador del esclarecido prelado (el arzobispo Valera y Jimenez), 
por su excelentes dotes". ("Literatura Dominimmz. Commta- 
rios Cdt$co-h~tbricos", pag. 24). 

Y sepa por 6ltim0, Fray Cipriano, para que modere su so- 
berbia, que casi todo el merito de su labor esta reducido, como 
ya lo hemos manifestado, a los nuevos datos que aportan a la 
historia del pafs los documentos que hasta ahora habfan perma- 
mecido ineditos en los archivos espanoles, y que ni siquiera le 
cuestan a el la molestia de irlos a buscar. Lo mismo que la fal- 
ta de una completa y exacta historia colonial de Santo Domingo 
hay que achacarsela en primer termino a la Madre Patria, qu.e 
dejo perder esa y otras muchas cosas sagradas cuando tan des- 
acertadamente goberno la Isla. 

Indisputablemente que el nombre nobiliario de don Ber- 
nardino de Meneses Bracamonte y Zapata es parte en la deno- 
minacion de Puerta o Fuerte del Conde por haber sido ese cele- 
bre gobernante quien mando construir, reformar o emprender 
cualquier otra clase de obra con respecto a dicha puerta o for- 
taleza. La tradicion senala desde hace mucho tiempo un vinculo 
de causa a efecto entre la persona y la cosa citadas. Esta rela- 
cion, que Fray Cipriano refiere unicamente a la circunstancia 
de encontrarse el fuerte en el extremo oeste de la calle del Con- 
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de, como si esa calle en los dias del Conde de Penalva y larguisi- 
mo tiempo despues hubiese llegado hasta ahi, Jose G. Garcia la 
establece sobre la base de que fuera dicho gobernador quien or- 
denara la apertura de la Puerta en el antiguo Baluarte de San 
Genaro. Y en verdad que asf lo parece cuando uno se detiene 
a contemplarla, pues a su aspecto de tunel abierto en una roca, 
se une lo aspero o mal brunido del revoque de la boveda, la que 
presenta tambien otras visibles irregularidades que hacen vero- 
simil la hipotesis de que la puerta fuera hecha despues de cons- 
truido el fuerte. Pero E. Tejera en tres notas que ha escrito 
acerca de eate tema apunta la posibilidad de que fuera el fuer- 
te lo constmido por el Conde de Penalva. Frente a estas dos 
opiniones, claras, precisas, inteligibles, aparece hoy Fray Ci- 
priano como tercero en discordia, con un turbi6n de ideas des- 
atinadas y de tal modo contradictorias entre si que cual sea la 
verdad que a este respecto se pruebe en lo futuro, sale ganan- 
cioso el Padre Utrera, pues habra tocado la flauta, como el bo- 
rrico de la Fabula. 

El dice, ademas, que Tejera, por haber cambiado el tono 
afirmativo de su primera nota por el simplemente hipotetico 
con que externa su opiniSn en las dos ultimas, a las cuales agre- 
go un 8e dice, ha tratado de zaherir o desautorizar el juicio de 
GarcZa, cuando ambos escritores, como hemos visto, han afir- 
mado siempre cosas distintas acerca de este asunto. Despues 
invento que en los viejos tiempos de la Colonia hubo una puerta 
grande que no era la actual de la Misericordia y alrededor de 
la cual ha girado SU imaginacion, como un caballo de circo, sin 
poder determinar cual era ella ni tampoco el sitio donde se en- 
contraba. Su ultimo dictamen consiste en querer que se lea, 
por conveniencia crdtim, sin duda, la palabra punta en lugar de 
puerta en algunos documentos antiguos en que se dice puerta 
grande o puerta de lemba, pues por estar quiziis el original es- 
crito con la abreviatura pta. se ha padecido un error al copiar- 
los. En esto puede que haya algo de verdad, pero es en un sentido 
diametralmente opuesto a las miras de Fray Cipriano de Utre- 
ra. Nosotros habiamos creido posible eso desde mucho antes 
de publicar Fray Cipriano su jerigonza, y nos habiamos dirigi- 
do a don Emilio Tejera, depositario de los papeles de su ilustre 
padre Don Emiliano, en solicitud de informes que nos aclararan 
el punto. QuizAs si el Padre Utrera lo supo, y de ahi el que ha- 
yamos coincidido, aunque cada uno desde su punto de vista r e 5  
pectivo. 



Es el caso, que en los documentos publicados por Don Emi- 
liano Tejera hay uno que dice puerta grande y dos punta gran- 
de y punta de lemba, respectivamente. Pero el Dr. Lugo, quien 
copio esos documentos en los archivos espanoles, ha publicado 
ya uno de esos ultimos en su semanario "Patria", despues de 
nuestra solicitud al senor Emilio Tejera, con la palabra pucrrta 
en sustitucion de la de punta que figura en la copia publicada 
en "La Cuna de America". Ademas, el Dr. Lugo nos facilit6 
hace unos meses este fragmento de un escrito inedito hasta aho- 
ra, que dice asf: "Coleccion Lugo, Libreta No. 9, pagina 41: 
Archivo de Indias.-Real Patronato 2-61/28, r. 11: Testimonio 
de Junta que hizo el Conde de Penalva Pte. de la Audiencia de 
Sto. Domingo.-Sobre el cerco y forticaz. de la ziudad.-En 26 
de Julio de 1655.-3y2 h. g.-. . . Combiene fortificarla a to- 
da priessa comencando desde El fuerte que llaman del matadero 
que mira a la mar y campana y proseguir todas las murallas y 
parapetos y travesses que ay hechos como hacer de nuevo los 
que paressiere y cerrar con toda fuerza la puerta grande por 
estar muy zercana a la mar donde se reconocio todo el dano 
que el enemigo hacia con su Artilleria. . .y en la dicha puerta 
hacer las fortificaciones que conbengan y proseguir desde ella 
las murallas y parapetos hasta la puerta de lemba, y serrarla y 
desde ella proseguir dichas murallas hasta el remate de la mu- 
ralla haciendo en aquella parte lo que combiniese hasta las tres 
cruces haciendo en aquel sitio por ser tan eminente la fortifica- 
cion que pareciere y lo demas que en las dhaa murallas combi- 
niere.. .y habiendo leido el Auto de su Ssia. fueron de parecer 
y conformes sobre enlas dhas fortificazionea y se zierre la puer- 
ta  Grande y delemba y se abra la cerrada y en ella se hagan las 
fortificaciones que parecieren necesarias pa. su defensa yse pro- 
sigan los mparoai de murallas y parapetos. . . ". 

En este documento esta claro como el 801, que donde dice 
puerta grande y pus* dslemba no se podra nunca leer otra co- 
sa. Y queda fallado ya el pleito en ultima instancia. 

Por otra parte, en este documento conata tambien que an- 
tes de la venida del Conde de Penalva tenia la muralla dos puer- 
tas por el lado de la sabana: 1s pumh gran& que se mandaba 
fortificar y defender mejor de lo que estaba, y la de lemba, 
que se mandaba cerrar, y de la cual no hay rastro hoy. Pero 
tambien habla el Auto del Conde de Penalva de abrir una puer- 
ta  que estaba cerrada y de fortificarla. 6sta la celebe. 



rrima puerta y Fuerte del Conde que ha venido a constituir aho- 
ra un verdadero rompecabezas para Fray Cipriano? 

La existencia de mas de una Puerta por el lado de la Sa- 
bana antes de 1655, es un hecho indiscutible. Un oficial ingles. 
de los que vinieron con Drake en 1586, menciona dos en un re- 
lato que copia 'parcialmente el escritor estadounidense Samuel 
Hazard en su obra "Santo Domingo, Pasado y Presente", publi- 
cada en el ano 1873. Veanse aquf sus palabras: "Despds que 
todos hubimos desembarcado nuestro gefe (Drake) volvio n 
bordo, confiandonos a la gracia de Dios y al buen mando del 
Sr. Cartiell, nuestro teniente genaral; y en seguida, siendo mais 
o menos las 8 a. m. ernpimdimos marcha. De las 12 a la 1 p. m. 
nos aproximamos a la ciudad; y entonces empezaron a presen- 
tarse mas de 150 individuos de los hidalgos y hombres princi- 
pales, todos buenos soldados. Algunas descargas que les hici- 
mos, bien seguidas por el ataque de nuestros alabarderos, los 
9onvencieron de que estAbamos bien dispuestos a recibirlos, y 
despues de tantear nuestras fuerzas por varias partes, se dis- 
persaron; y asi nosotros pudimos marchar contra &w dos puer- 
tas de la ciudad proximas al mar. Ambas estaban defendidas 
por tropaa: las milicias de ordenanza formadas fuera de las 
puerta8 y otras tropaa irregulares emboscadas a los lados del ca- 
mino. Dividimos nuestras fuerzas, que alcanzaban a 1.000 o 
1.200 hombres, en dos columnas, para atacar, simultaneamente 
las dos puedas, habiendole deciarado nuestro gefe al capitan 
Powell, que mandaba una de las columnas, que con el auxilio de 
Dios, no se detendria ei hasta unirse con nosotros en la plaza 
del mercado (Plaza de la Catedral). No bien hubieron hecho una 
descarga contra nosotros pus tropas regulares, causandonos po- 
cas bajas, cuando nuestro general di6 orden de atacar, animh- 
donos con la voz y el ejemplo. El primero de los que cayeron 
tu6 de los que marchaban cerca de ei etc. A peaar de las embos- 
cadas, avanzamos, o mejor dicho, corrimos a caer sobre ellos; 
y asi fue que entramos por Zaa puertaa junto con ellos, obligan- 
dolos a pensar mejor en salvarse huyendo que en resistir etc. 
eic.". 

A la luz meridiana de estos nuevos preciosos datos, no vaci- 
lamos en afirmar abiertamente en contra de las conclusiones a 
que iiega Fray Cipriano, lo que sigue: 

lo. Que el reducto de que habla Don Juan Francisco Mon. 
temayor de Cuenca en EIU relacidn de 1655 sobre la victoria al- 



canzada contra los ingleaes por el Conde de Penalva, lo cons- 
truyo aquel gobernante, como el mismo dice, en la puerta gran- 
de, que es la misma puerta grande de hoy y de siempre. 

20. Que la puerta gqsande que menciona el escribano Car- 
vajal en su testimonio de 1655, es la misma puerta que hoy se 
designa con el nombre, muy grato a Fray Cipriano, de La Mi- 
sericordia, y a la que le cuadra bien el calificativo de fuerte con 
que se la designa implicitamente, pues fuerte es, hablando de 
modo generico, cualquier lugar resguardado con obras de de- 
fensa3ue se hacen para resistir a los ataques del .enemigo. Tam- 
bien tiene la acepcion de fortaleza pequena. 

30. Que el fuertacz'llo a que se refiere Fr. Domingo Fer- 
nandez de Navarrete, en 1681, y que estaba mas para el norte 
del fuerte del matadero, tiene que ser el mismo reducto qui. 
treinta anos antes habia hecho construir el gobernador Monte- 
mayor de Cuenca; pues a ninguno de los fuertes que hubo por 
ese lado le cabe tan amenguador diminutivo. El fuerte de Palo 
Hincado, "era el mas alteroso de todos", como dice Garcia, y 
lo demuestra su primitivo nombre de Santiago ; el del Conde fue 
un majestuoso baluarte, y "La Concepcion" no es tampoco un 
fuertecito. Ahora, la punta de diamante que estaba unida al 
fuertecillo podian haberla formado los muros bajos o parapetos 
que en forma de triangulo defendian la "Puerta Grande" en su 
parte inferior y externa, defensa que nosotros describimos en 
nuestro articulo intitulado "La Puerta del Conde" y "La Puer- 
ta Grande", publicado hace muchos meses, para lo cual nos va- 
lieron los informes que nos dio una persona mayor, vecina del 
lugar, quien a su vez habfa sido informada por sus antecesores. 

Y 40. Que con la frase se abra la (puerta) cerrada y en 
ella se hagan las fortif$mciones que parecieren necesarias, con- 
tenidas en un auto del propio Conde de Penalva, cobra muchf- 
sima m&s fuerza la tradicion dominicana que senala a este fa- 
moso gobernante como al autor de la Puerta fortificada o For- 
taleza del Conde. 

Estas ideas, aunque tengan algo de conjeturales, les ganan 
en claridad y logica a las que Fray Cipriano vierte en los dos 
largos y oscuros capitulos que, como el de los ciclones, estan lla- 
mados a correr la misma suerte que les cupo a los libros de ca- 
balleria de Don Quijote despues del "donoso y grande escruti- 
nio" que en ellos hicieron el cura y el barbero, acompanados de 
la sobrina del famoso hidalgo de la Mancha. 



Nota Bene. No es cierto que la persona en quien descarga 
su ira (uno de los siete pecados capitales) Fray Cipriano, hi- 
cierge la traduccion del fragmento de la carta del obispo Geral- 
dini, que ya conocen nueatros lectores. Asi es que el Padre Ci- 
priano ha obrado con suma ligereza al atribuirle esa traduccion 
a una persona que no ha puesto su mano en ella. E1 Padre de 
su gratuita ojeriza, Fray .Cipriano, hizo una traduccion oral 
que no fue copiada. Dios sabe que esto es asi. Ira furor brevis 
e&, decimos con Horado, ante el nuevo desaguisado del Padre 
Cipriano. 

El fraile Cipriano dr Utrera ha demostrado hasta la socie- 
dad que tiene tamana presuncion en cuanto a sus aptitudes o 
facultades intelectuales, al extremo de llegar a creerse casi in- 
falible. A el podriamos lisonjearle, pues, diciendole que es doc- 
to con sabiduria que no le dio el estudio ni que en los libros 
existe; sabidurfa que hizo celebre a Salolrron cuando atin las 
artes eran arte no aprendido y las ciencias no habian alboreado : 
 que posee la intutiva e infalible sabiduria del genio! 

Pero si esto dijhemos, para halagar su vanidad hidropica, 
nos desmentiria nuestra propia critica contra su obra llena de 
imperdonables lunares. Por lo tanto, echemos a un lado las fra- 
wecitas dulzarronas que no debemos usar con Fray Cipriano ni 
a h  en tono de chacota, y sigamos vertiendo el zumo amargo de 
huevos reparos criticos sobre los tantos pasajes equivocados de 
su ya famoso libro. Lo de hoy es una serie de errores de todos 
calibres, que ponen de manifiesto esa capacidad o 9ufzden& 
intelectual de Fray Cipriano. He aqui dicha serie: 

En la pagina 167 asienta que el gobernador Zunnier de Bas- 
teros era Sargento Manor, cuando en documentos autenticos que 
publica Don Antonio Delmonte y Tejada en su notable "Histo- 
ria de Santo Domingo", Tomo 111, phg. 68, se le llama "Senor 
Coronel de los Reales Ejercitos". 

Dice Utrera que !Don Diego Colon fue nombrado para go- 
bernar la Isla el 9 de agosto de 1508. Lo fue el 29 de octubre 
del mismo ano. Vease documento comprobatono en Delmonte y 
Tejada. Tomo 11, pags. 89, 90 y 91. 

Afirma que Cristobal de Ovalle, segtin E. Tejera, goberno 
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desde mediados de 1587. Mentira. Tejera lo que dice es esto: 
"El licdo. D. Cristobal de Ovalle parece que g o b e d  desde me 
diadoe de 1583 hasta mediados del ano 1587, en que murio en 
esta ciudad". 

En el capitulo que ictitula %a Provincia Eclesiastica de 
Santo Domingo" expresa que Jamaica fue ocupada por los in- 
gleses el 10 de Mayo de 1666. Si loa ingleses que conquistaron 
a Jamaica fueron los mismos ingleses derrotados aqui por los 
bizarros Damian del Caetillo y Vaca y Alvaro Garabito, y de 
estas costas zarparon el 14 de mayo, jcomo iban a llegar a la 
citada isla el dia que senala Fray Cipriano?. .Este incurre en 
semejante error por haber copiado servilmente, o sin discerni- 
miento. Aquella data la traen los autores britanicos porque, co- 
mo observa Don Emiliano Tejera, los ingleses no habian acep- 
tado todavia la correccion gregoriana, y por lo mismo sus fe- 
chas tienen diez dias de retraso sobre las que traen los espa- 
noles. Y aqui se da el curioso caso de que un saoerdote cat6lico 
compute el tiempo como los protestantes. . . por ignorancia. Los 
ingleses ocuparon a Jamaica el 20 de Mayo. 

En la psgina 271 menciona el relato escrito sobre dicha ex- 
pedicion por el escribano Francisco Facundo de Carvajal, y le 
pone fecha 24 de mayo de 1662, o sean tres buenos anos antes 
de haber ocurrido esos resonantes sucesos. 

Al hablar del "Monte de Isabel de Torres", dice: "nombro 
que se supone impuesto por motivo singular, de que no hay no- 
ticia, sino que en el wflso de la isla en tiempo de Osorio y des- 
pues de la despoblacidn del norte, hallase entre los vecinos de 
la ciudad de Santo Domingo, debajo el No. 633; "Isabel de To- 
rres, viuda, tiene familia". 

Desde hace algunos anos conocemos esa observacion, y Fray 
Cipriano debio confesar honradamente que su autor es el Licdo. 
Carlos Larrazabal Blanco. 

En la pagina 121 asienta que el pequeno fuerte que se cone- 
truyd entre el de "San Diego" y la Fortaleza, a orillas del Oza- 
ma, y del cual se ven restos todavia, fue considerado como in- 
necesario despues de su construccion: y agrega esta pirnient.icQg 
"Curioso, por demas, parece que "El Invencible" que se lee en 
Garcia, fuera considerado inutil en los mismos dias que fue he- 
cho". Aqui muestra Fray Cipriano su falta de perspicacia. En 
primer t e d n o ,  Garcia no inventa el nombre, sino lo recoge de 
la tradicion, y en segundo, el nombre de "Invencible" le f ue pues- 
to sin duda al -f6'rtin en razon de su misma ircutilW, eato es, 



por haber sido construfdo en un lugar en que no se necesitaba, 
al estas ya bien defendido por otras fortalezas. De la misma 
torpeza adolece esta otra, noticia: "Y hubo testigo que di6 su 
opinion diciendo que 100 pesos anuales para repartir entre los 
ocho regidores, estaba buena la merced. Como se ve, aquellos 
tiempos eran muy diferentes de los que hoy corren para los regi- 
dores". No, Fray Cipriano. El Wrgo de regidor es hoy puramente 
honorffico ; no tiene retribucion ninguna. &O quiere Fray Cipria- 
no dar a entender que ahora los regidores tienen 82d8 buscas? 

Pero a veces incurre en otros errores que no son tara {no- 
cente~. En su afan por demostrar que no anda por los cerro8 
de Ubeda cuando senala el cambio de la palabra punta por paser- 
ta que se lee en ciertos documentos antiguos, se atreve a hacer 
algunas alteraciones en papeles conocidos. Asf en la copia de 
la relacion de Don Juan Francisco de Montemayor de Cuenca 
que publico Don Emiliano T e j m  en "La Cuna de America" se 
lee: "punta (o puerta) de lemba". Como Fray Cipriano es 
punEistcc, al copiar a ~e j e ra ,  cambio la coea asf: "puerta (o 
punta) de lemba". La diferencia es enorme.. . e inocente. 

Leemos en el libro que estamos expurgando: ". .es verdad 
historica que volvio a repetirse muchas veces, una de ellae du- 
rante la guerra de Separacih. El 18 ds Enero de 186.4 el Ma- 
riscal de Campo Don Carlos de Vargas ofici6 al Vicario Gene- 
ral que nemitaba etc. etc." (pag. 318). No, Fray Cipriano, o 
esa guerra se le llama m nuestra Historia de la Rmtauracion. 
La de la Separacion fue contra los haitianos. 

En el mimo capftulo, al copiar unos parrafos del historia- 
dor Garcfa, trata de enmendarle la plana, pues le pone al lado 
de la palabra escandalosa la de asombrosa entre parentesis No 
le vemos el motivo a ese reparo: aquella palabra tiene la acep- 
cion de asombrosa en el Diccionario de la Lengua Castellana. 
Y a proposito de palabras, &por que dice Fray Cipriano W e  
funeraria si laude solamente tiene el significado de lhpida ae- 
pulcrai ? 

En el celebkimo capitulo de los dches todavia estan apa- 
reciendo faltas. Al ciclon dominicano del 27 de febrero de 1908, 
le pone el ano 1910. Al del ano pasado, del 24 de julio, cosa 
recientfsima que no han clvidado ni los chicos, lo trae con fecha 
23 de agosto. Al del 26 de julio o de Santa Ana, que habfamos 
supuesto que era el de la m W e  de U&, lo anota como ocurri- 
do en el ano 1921. Y al copiar y adaptar la Zistcs de los de Puer- 
to Rico, les ha alhado b fecha a w W o  h-8. 



Hemos dicho ya que no creemos en la sinceridad de Fray 
Cipriano de Utrera, y hoy nos afirmamos m&s en esta creencia 
al ver su gran empeno en presentar la carta del obispo Geral- 
dini como argumento Aquiles en favor de su tesis acerca de la 
construccian de la Catedral, cuando en su recien editado libro 
guardo absoluto silencio a este respecto. que Fray Cipria- 
no olvido entonces que era tan buen latinista como Horacio o 
Ciceron . . .? Y de paso sepa Fray Ciprimo que nuestra franca 
y honrada declaracion relativa al Padre Mol (l), no tiene el al- 
cance que maliciosamente le atribuye para desautorizar la tra- 
duccion invocada por noaotros, la cual es obra de un laico domi- 
nicano que conoce tanto el latin como cualquier capuchino ein 
capucha o fraile descalzo con zapatos P). 

Nota Bew-T" Cedula de 9 de Agosto de 1608 que Fray 
Cipriano confunde con el verdadero nombramiento de Don Die- 

(1) Dice Leonidas Garoia Lluberes en la Nota Bene de su decimo articulo 
de los Rifiios Historicos, publ idos  en el Nhm. 117 de Clio, Organo de la Aca- 
demia Dominicana de la Historia, de Julio-Diciembre de 1960: "No es cierto 
que la persona (el Padre Mol, eclesiastico extranjero que residia entre nosotros 
en el ano 1927) en quien descarga su ira (uno de los siete pecados capitales) 
Fray Cipriano, hiciese la traducci6n del fragmento de la carta del obispo Ge- 
raldini, que ya conocen nuestros lectores. Asi es ue el padre Cipriano ha obra  
do mn suma ligereza al atribuirle esa traducc& a una p n a n a  que no ha 
puesto su mano en ella". Quien hizo dicha traduccibn, rigregamos nosotros, 
fuC el instruido dominicano Lic. Salvador Hipolito Otero y Nolasco, juriscon- 
sulto, y veterano del magisterio en nuestro pais, sobre todo en cuanto a la 
ensefianza de la lengua de Ciceron y de Horacio. Otero y Nolasco se preciaba, 
nos cuenta su culta hermana dona Josefa Otero Viuda Biiez, de haber sido el 
d i p u l o  predilecto del sacerdote hispano JmC Armayor, quien gozaba de una 
gran •’ama como latinista, y el cual vivio en nuestra patria mas de veinte anos. 
Los hermanos Otero y Nolasco, Salvador Hipolito y JosC Eladio (este ultima 
presbitero y considerable poeta) tenian convertida su casa, segun su Orguiios~ 
decir, "en una domus del Lacio". (Nota de A. G. U.). 

(2) Cuando Leonidas Garcia Lluberes escribi6 este uitimo pdrrafo, en aque- 
lla acalorada controversia, el francisco utrerense Fray Cipraano le enderezo 
al que signa con sus iniciales la presente nota, una circunstanciada y larga car- 
ta que no tenia desperdicios. Nos acordamos muy bien de que en ella declaraba 
el monje: que cuando los religiosos de su orden venian a paises tropicales su 
prior les autorizaba a usar tejas en vez de capuchas, y zapatos, en lugar de 
sandalias. 

En Sesidn Necrologica en el 1. Ayuntamiento de Utmra, publicada en el 
niimem 115, de Enero-Diciembre, 1958, de Clio, Organo de la Academia Do 
minicana de la Historia, se lee que el padre de Manuel Higinio del Corazbn 
de Jesus Anjona y Canete, nombre en el siglo del historidgrafo bttico-quinque- 
yano. era un humilde jornalero. Y en la epistola de que tratanws agrego el 
Padre Cipriano, como queriendo ser mas explicito: que el oficio del menestral 
autor de sus dias fut el de albaAil. 

Y ad como &tos, muchos otros informes interesantia mas. 
La misiva a que nos referimos ae la prestamos al estimado companero Dr. 

Vetilio Alfau DurBn, para que la trasladara y n a  devolviera el 013- WXR 
panado de una copia. segiin la antigua costumbre que tenemos en n u w w  
intercambios de instrumentoll authticm; pero nos ddatamos m reclamar lo 
insinuado, y cuando quisimos releer la susodicha misiva, y considerar d podia 



go Colon 
Tejada), 
na frente 

(publicado integramente por D. Antonio m o n t e  y 
fue un A& de resguaxdo de los derechos de la Coro- 

1 a los discutidos o negados derechos de la familia Co- 
lon, y esto mismo le da un caracter de previo relativamente a 
los poderes que debian darsele a Don mego . Vease Las Casas : 
Torno 111, pag. 249. 

XII (*) 

FINIS CORONAT OPUS 

La nueva leccion que va a recibir el fraile Cipriano de 
Utrera, es kncillamente estupenda. Despues de haber gastado 
una buena cantidad de tinta y tanta energia en sustentar y de- 
fender las ideas del autor de HWo& Ecle&ist.ica de Santo Do- 
mhgo acerca del comienzo de la fabrica de nuestra famosa Igle- 
~ i a  Metropolitana, asunto del cual ha querido hacer su talisman 
o hcora  de salvacion, la Providencia, siempre justiciera, le 
deja por completo de la mano, y nos depara a nosotros el arma 
con que hemos de vencerle en su ultimo reducto. 

Los datos hist6ricos que publico Javier Angulo Guridi en 
su periodico El Sol, en 1868, y que relaciona con la construccion 
de la Catedral, datos que a nuestra vez reprodujimos hace algu- 
nas semanas en un diario de la localidad fueron tomados, como 
hemos podido averiguar en los papeles del historiador Garcia, 
de la obra Notz'ch de los Arwmtectos y Arquitectura de Ewana 
desde la Restwuraddn, por el Excmo.- Sr. Don Eugenio Llaguno 
y Amirola. Y para que ia accion providencial sea mas clara o 
manifiesta, inmediatamente despu6s de este hallazgo, hicimos 
otro que rebosa la medida de nuestro triunfo. En un periodico 
ilustrado de La Habana, en la revista Sociat, n6mero correspon- 
diente al mes de julio de 1925, 'fu6 inserto un erudito trabajo 
sobre la Catedral de Mexico, suscrito por Manuel Toussaint, y 
en 61 se hace una cita que nos ha admirado grandemente, porque 
muestra que en el libro cuyo titulo y autor acabamos de dar a 
conocer, constan tambien la fecha del principio de la construc- 

tener cabida su publicacion in extetuo en este libro, a Aifau D d n  se le habia 
traspapelado. Mas como el extravio ha ocumdo en tan cuidadosas y ordena- 
doras manos, esta circunstancias no nos deja morir la esperanza de que el dia 
que menos se piense reaparezca el trasconejado documento. Esto lo esperamos 
a macha martillo. (Nota de A. G. Ll.). 

(*) La Ol>inidn nilm. 233, S. D., 13 octubre, 1a7. 



cion de la catedral de Santo Domingo, y el nombre del afortu- 
nado maestro que concibio y a  obra arquitectonica y di6 comien 
m a su edificacion. Dicho libro, como ya se sabe por las repro- 
ducciones de Angulo, de Nouel y & nosotros, fue escrito de 
acuerdo con los documentos del Archivo General de Indias. 

Leanse aqui, las noticias y la cita del escritor Manuel Tous- 
eiaint : "La primera gran catedral de America, la de Santo Do- 
mingo, comenzada en 1514 por el Arquitecto Alfonso Rodriguez, 
maestro mayor que habia sido de la catedral de Sevilia, mues 
tra un interior gotico de tres naves cubiertas de bovedaa de cru= 
ceria sostenidas por gruesas columnas. Las nervaduras penetran 
diredamente en el fuste y ha desaparecido el capitel ; queda a p e  
nas un anillo adornado de bolsa. Todo ello es carad-erietico de 
la arquitectura del siglo XV. Por el exterior hay dos portadas: 
una esta reciamente fortificada en tanto que la otra, en estilo 
renacentista, pone un destello de gracia en la vetustez hosca del 
templo. (L1aguno.-Noticias de los Arquitectos y Arqzlitectum 
de Ewana &8de Su Restmwaos'on . Madrid, en la imprenta 
Real, Ano de 1828.q. 1, pags. 139-41). 

En abono de este trabajo, solo debemos decir que la revista 
que lo reproduce, informa que es un capitulo del volumen segun- 
do de la obra I g W  de Mdsico, en S tornos, y "editada, en 
gran formato, a todo lujo y con profusion de ilustrrrcion por la 
Secretaria de Hacienda" de la Republica Mejicana.. 

,Con el correctivo de estoa inapreciables datos la verborrea 
del Padre Utrera experimentar& sin duda alguna, un cambio 
completo. i Adios enganadoras ilusiones de rehabilitar LA VER 
DAD HISToRICA DESONOCIDA O BURLADA!  adios ea 
ros suenos de sentar plaza de critico infalible o de profundo in- 
vestigador ! 1 Adios vicio de la dialectica escolastica que se com- 
place en teiier las telaranas de discursos vacuos e  incoherente^ 
que al perdw su contacto con la realidad objetiva se d&acen en 
el humo de las MAS. RECONDITAS METAFiSICAS ! iAdi6s. . . 
vanidad de Fray Cipriano 1 1 Pero dejemosle ya en paz o pa#- 
tieso con aquel noticion, y pongamos nuestro ojbs en alga que 
no sea triste o lamentable! 1 Cuanto nos satisface hallar, frente 
a inteligencias mediocres, otras de verdadera perspicacia! Asi, 
en presencia de los repetidos fracasos del Padre Utrera, nos 
complacemos en recordar al ilustrado Dr. E. Balzarotti, quien, 
en un trabajo acerca de la catedral dominicana que publico Le 



Vie d'ItaEtcr e ds l'Am&ca Latina. de Roma, apunta eate juicio 
que le sugirio la contemplacion de tan monumental obra: 

"Esta Catedral es por cierto diferente de las otras. Pa- 
rece aplastada para que resulte mtis robusta, hasta hacer casi 
invisible la baja y ancha cupula y posee adornos raros y no apro- 
piados a una Iglesia, pues es almenada como un antiguo caetilo. 
Son justamente estas almenas, mas propias para intimidar que 
para atraer, pues le dan una apariencia amenazadora y severa 
cuando se le ve desde el Norte. Pero basta observarla deede el 
O& para que su aspecto cambie completamente: no mals frfos 
a r c a  redondos sobre columnas cuadradas; no mas cerrado edi- 
ficio obscuro, casi hostil y erizado de alinenas; estas defienden 
abn el murito que circunscdbe una explanada al frente; mas es 
8610 para que la hermoaa fachada en Renacimiento adaiuz re- 
sulte mejor, ahogada como lo esta por las construcciones cerca- 
nas; y la vieja Catedral aea mhs atrayente con su clara fachada 
y la sutil, ligera columnita entre las dos puertas, con todos sub 
frisos a los lados, a lo largo de los arcos y la cornisa. Pocas en- 
tradas son tan convidadora como esta Puerta del Ptwdh, cuya 
perspectiva parece querer atraer y encauzar la multitud de los 
creyentes". 

Las noticias que se copian de Llaguno y Amirola confirman 
el juicio del Dr. Balzamtti, y por tanto, lo sacan verdadero, y 
hombre de mirada penetrante, que es don del cual no puede en- 
orgullecerse nuestro vencido advwmrio. 

Y ya que de la conshcci6n de nuestra hermosa B W c a  B& 
tamos tratando, copiemos iguaImente, para mayor regalo de 
nuestros lectores, lo que acerca de ella escribio J. Pijoan, Pro- 
fesor de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, en 
su obra intitulada Historia del ATte. He aquf sus palabras : "Es- 
pana hizo por America m&a de lo que generalmente se quiere 
reconocer ; en muchas naciones americanas, sus monumentos m& 
grandiaos y bellos son abn del tiempo de la colonizacion eapa- 
nola. Debemos citar, en primer termino, la catedral de Santo 
Domingo, donde se comervan los restos de Colon, de un plate 
remo que empieza apenas a delatar las exigencias del barroco. 
Las dos puertas, divididas por un pilar central, tienen sus 1i- 
neas fugando en perspectiva, ingenuo modo de aparentar mayor 
grandiosidad, viato el edificio desde lejos, que se uso ya en el 
Palaeio Farneaio y en las iglesias barrocas de Roma". 

Y aqui damos punto ya, porque en estoa achaques la breve- 
dad es necesaria para la buena expresion de lo verdadero. 



LA TORRE DEL HOMENAJE Y LOS COLONES (*) 

En la carta que escribe el Senor Louis M. Elie al Director 
del periodico "Le Temps", con el proposito & impugnar una opi- 
nion historica de nuestro antiguo y no olvidado maestro Dr. 
Federico Henrfquez y Carvajal, asienta categoricamente aquel 
culto y erudito escritor haitiano que el insigne Almirante Don 
Cristobal Col6n fue alojado cortesmente por Frey Nicolas de 
Ovando en la Torre del Homenaje cuando su ultima visita a ea- 
ta isla el ano de 1504. Dicha afirmacidn la funda en un texto 
de la obra" "Historia & Santo Domingo", escrita en el siglo 
XViii por el jesuita Francisco Javier de Charlevoix, texto que, 
por algun error de concepto, sin duda, ha falseado completamen- 
te Mr. Elie; pues lo que Charievoix dice literalmente en esa d- 
ta, como hemos podido comprobarlo en las paginas de su obra, 
es que el Comendador Ovando, despues de recibir y ameajar a 
Colon, lo alojo chez lui, lo que traducido a nuestro romance, 
equivale a decir cm szc casa o m&. . .que no era ninguna for- 
taleza o &z•áuc&eh. Quiz& si Mr. Elie ha traducido libremente 
ese passje de Charlevoix en la arriesgada creencia de que Ovan- 
do moraba en El Homenaje. Pero si tal penso, el error salta 
a la vista. El mismo Charlevoix, en el Tomo lo, Libro 111, phg. 
=S, de su obra. trae lo siguiente: "Ovando, a&mh ds la fortcG 
&za, que es su grande obra, y de BU casa, que es nmgdfictc, hizo 
conetruir un convento etc. etc.". La lectura de estas palabras 
muestra claramente que el Comendador Ovando no vivia en la 
Fortaleza sino en su casa, que era magnifica, segun podia Veme 
aun por los diaa en que escribio Charlevoix, a juzgar por el pre 
sente de indicativo que uEta en su relato. 

Fray Bartolod de las C a w ,  en el Tomo 111 de su clUca 
obra, Capitulo VIII, p8g. 49, al referirse a los comienzos de la 
m- 

(+) La Opini6n I I ~ .  441, S. D., 15 de junio, 1928. 



Ciudad Primada, se expresa asi: "De los primeros que edifica- 
ron fue el mismo Comendador de Lares, que hizo 8118 C~~(NI ICO- 
orestas sobra el rio, en la caEle de Icc Fortaleza, y tambien hizo 
en la otra acera, que despues dejo a su orden y al hospital que 
hizo de Sant Nicolas". Si se tomme al pie de la letra esta cita 
pareceria logico deducir que las "casas honestas" de que habla 
Fray Bartolome fueron construidas algun tiempo dwpuea que la 
Fortaleza. Pero no hay tal cosa. Lo que sucede es que el bene 
merito historiador, como eeicribia sobre hechos que le eran tan 
familiares, por haber sido testigo presencial de muchos de elloe, 
no podfa extremar mucho la logica del discurso cuando trata- 
ba de poner orden en el ciimulo de recuerdos que afluian a su 
pluma. 

En cuanto a la Torre del Homenaje, su construccion tuvo 
tambien que durar poco, porque el mismo Las Casas asegura 
que "la Fortaleza se comenzo luego a edificar y no cead la obra 
hasta que fue acabada" (Historia de las Indias), Tomo 111, Cap. 
VIII, Pgig. 49). Ese luego alude a un tiempo inmediato al ano 
1602, que fue el del traslado de la ciudad de Santo Domingo a 
esta margen del Ozama. 

De la verdad inconcusa que acabamos de manifestar sobre . 
el alojamiento de Crist6bal Colon en la morada de Ovando du- 
rante su ultimo viaje a la isla, sale garante tambien la tradi- 
cion. Don Juan de Castellanos, en sus "Elegias de Varonee 
Ilustres de Indias", nos cuenta lo que sigue: 

"En el puerto de Ozama conocido 
. .Metio Colon su gente destrozada, 
"Fue con aplauso grande recibido 
"De toda la ciudad conmemorada. 
"Y el buen comendador de comedido 
"Lo qubo vegahr en m posada: 
"Vi6 sus haciendas, minas y cuadrilla, 
"Y luego se partio para Castilla". 

Respecto de la razon o el motivo por que se designa todavia 
uno de los cuartos de la Torre del Homenaje ean el complemen- 
to  de CoMn, se nos ocurre apuntar una hipotesis. Ea un hecho 
historicamente sabido que cuando Don Diego Colon, hijo del 
Gran Almirante, vino a reemplazar al gobernador Don Nicolas 
de Ovando, se alojo en ella, y en ella permanecio hasta que fue 



expedida la Real Cedula de 14 de junio de 1510, que ordenaba 
la entrega de la Fortaleza al Alcaide Francisco de Tapia. Em- 
tonces determino desalojarla e inatalarse en la caaa que le faci- 
liuo Don Francisco de Garay. Quiza si eeta larga residencia de 
tan ilustre huesped en dicho historico sitio, tiene a l g b  nexo con 
el origen de la denominacion que ha ofuscado el claro juicio de 
Mr. Elie. 



UNA BOMBA APAGADA (*) 

El ilustrado escritor Fray Cipriano de Utrera, cuyos cons- 
tantes afanes por esclarecer y completar la historia antigua de 
Santo Domingo son dignos del mayor encomio, y a quien ya de- 
bemos los dominicanos muchas noticias sobre materia tan in- 
teresante, en un articulo corto intitulado Remerdo Histbdco, 
que acaba de publicar en la revista P 6 g i w  Selectas, dice lo si- 
guiente : 

"Recuerdo historico verdaderamente cierto, y que hasta 
hoy se conserva como al principio, gracias a la soledad e inacce- 
sibilidad en que se halla, es esa bala de canon, serniempotrada 
en la techumbre de la Santa Basilica, a donde no llegaron las 
manos reparadoras del santuario a guisa de destruir la senal 
que un dia los enemigos del nombre espanol dejaron por el hie- 
rro y por el fuego, a su paso de guerra frente a h capital de 
esta isla. Y he leido, sin que recuerde que haya sido en papeles 
dignos de fe, que esa bala fue disparada desde uno de los na- 
vios del corsario Drake, en 1686; lo que no me atrevo a negar, 
pero ni tampoco habre de afirmar, sin la prenda de un testi- 
monio del tiempo que transcurri6 entre los anos 1586 y 1626. 
Lo primero, es hecho hist6rico que el Drake entro en esta ciu- 
dad atacandoia simult6neamente por mar y tierra; esto ya se 
conoce por documentos antiguos, de ellos publicados en las p& 
ginas de historia escritas por Antonio del Monte y Tejada. Lo 
segundo, es hecho historico que los holandeses bombardearon es- 
ta ciudad el 1622 sin atreverse a tomarla, y esto no se halla en 
ninguno de los historiadores. Lo tercero, es tamb2en muy cier- 
to que hacia noviembre de 1625 los holandeses volvieron nueva- 
mente, y como el arzobispo Fr. Pedro de Oviedo escribio al rey: - 

(e) LWn Diario num. 11366, S. D. 41 julio 19116. ii II Nadn num. 
6996,s. D. a agoCltO 1959. 



"Estos dfas hemos tenido los enemigos holandeses muy cerca de 
nosotros; y tanto que alguna de su artilleria nos la dispararon; 
fue ocasion tan apretada que me obligo a mandar a los eclesias- 
ticos que tomasen las armas; y es otro hecho que tampoco rela- 
tan los historiadores. Puesto caso que de estos tres hechos de 
enemigos, solamente ha sido llevado a las paginas de historia 
patria el primero, que es el caso del Drake, parece que referir 
ese regalo esferico que se halla en la boveda de la Catedral al 
tiempo del Drake no tiene otra explicacion que la del acomodo 
racional de considerar dicha bala como disparada en aquella 
ocasion. Ahora que parecen tres hechos de igual naturaleza 
(pues no consta que en 1655 los ingleses atacaron por mar esta 
ciudad), no puede estimarse como tradicion limpia de sombra 
la que ha perdurado hasta nosotros, como hubiera de seguir si, 
conocidos los dos segundos hechos y narrados por los historia- 
dores, no ubstante ello, a los dias de Drake se hubiera puesto 
siempre el disparo de esa bomba. Parece, pues, que la bala que 
estii medio hundida en la boveda de la Catedral, siendo un re- 
cuerdo de un bombardeo que padecio 1s ciudad de Santo Domin- 
go, no puede ser hoy referida con m8s razon que a cualquiera 
d,e las dos ocasiones de piratas holandeses, a la ocasion del pi- 
rata ingles Francisco Drake". 

Bien ha hecho el acucioso historiador al poner en entredi- 
cho esa especie acerca de la bomba apagada que resalta como 
un trofeo, sobre la boveda de nuestra mitjestuosa Catedral, casi 
detras de la esquina sudoeste correspondiente a la parte de di- 
cho edificio que estuvo destinada en otro tiempo a Sala del Ca- 
bildo. Pero como en su erudito trabajo no le ha sido posible al 
citado escritor fijar la fecha precisa en que ocurrio el bombar- 
deo de que es un "recuerdo hishjrico verdaderamente cierto", 
la bomba en referencia, nosotros, que hcmos tenido la suerte 
de tropezar con valiosos escritos que hablan del suceso y que 
constituyen, dos de ellos, una fuente historica de inapreciable 
valor, de la epoca en que ocurrio aquel, vamos a poner nuestro 
modesto grano de arena en la obra certeramente comenzada por 
Fray Cipriano de Utrera; y al efecto, para darle toda la auto- 
ridad apetecible a nuestra palabra, hemos extractado de dichos 
escritos las siguientes notas: 

"Pero el 7 de junio a las seis de la manana, el bombardeo 
volvio a empezar con mas vigor que nunca ; la escuadra inglesa, 
aumentada con cuatro navios, indicaba con sus maniobras la in- 
tencion de no dejar a nuestros corsarios ninguna esperanza de 



poder entrar". (Resumen Histo~ico de la 2ilt.imos aconteeimien- 
tos de la Pude del Este de Santo Domingo" por M .  Giibert Gui- 
Ilermin, Jefe de Escuadron unido al Estado Mayor, Paris, 1811). 

"Encerrados en nuestras murallas, sin viveres, no habiendo 
gustado un pedazo de pan hacia cinco meses, canoneados por 
mar, bombardeados por tierra, nuestra situacion era la mas 
desesperada! Los proyectiles hacian mas dano sobre los edifi- 
cios y las casas, que sobre las gentes, de las cuales tres o cuatro 
personas fueron alcanzadas, entre ellas, un comisario de mari- 
na, M. Huet, quien conversaba en la calle con una joven, M. 
Notui, y una bomba que cayo #entre ellos, le corto un brazo en 
el momento que cogia el boton del vestido de su amiga. Ampu- 
tado cuando contaba mas de 60 anos, no sobrevivio. Este bravo 
y querido comisario no sentia m& que una cosa: Ya rto tocare 
mis mi guitarra, decia. Era diestro con este instrumento. Los 
pocos espanoles fieles que se quedaron a compartir nuestros pe- 
ligros y nuestras miserias, viendo incrustarse una bomba sobre 
la boveda de la Catedral, sin estallar, habiendo perdido la es- 
poleta en la parabola lo creyeron un milagro !". (Segunda Cam- 
pana de Santo Domingo, del lQ de dicimzbre 1805 al 15 Jdio 
1800, precedida de remsrdos histdricos, sucintos, de la p imwa 
campana. Expsdicidn del General en Jefe Leclerc, por M .  Le- 
monnier Delafosse. Havre, 1846) " .  Este Delafosse era Inge- 
niero Ayudante de Ira. Clase y vino en la Expedicion, encon- 
trandose en el sitio de la ciudad de Santo Domingo. 

"El 7 de junio empezo otra vez el bombardeo por mar y tie 
rra, y los aliados ingleses apretaron el asedio levantando nuevas 
trincheras y fortificaciones frente a la plaza (inexacto esto 61- 
timo; las tropas inglesas no llegaron hasta el 27 de junio, dia 
en que hicieron su desembarco por Palenque). Durante este ata- 
que cayo sobre la boveda de la Catedral una bomba, y apagada 
su mecha quedo alli enclavada donde ha continuado hasta nues- 
tros dias, dando testimonio de la solidez del edificio, y para los 
creyentes, de la milagrosa intervencion de la Providencia". (His- 
toria de Santo Domingo por Don Antonio del Monte y Tejada, 
Tomo 30., pag. 221). 

De estas citas resulta que el bombardeo a que nos hemos 
referido en las anteriores lineas, ocurrio el 7 de junio de 1809, 
cuando el memorable sitio puesto a esta plaza por el Brigadier 
Don Juan Sanchez Ramirez y que esa bomba que no exploM fue 
lanzada el mismo dia por la escuadra del Comodoro ingles Sir 
William Pryoe Cumby, la cual, desde mucho antes de la llegada 



de las tropas de desembarco a las ordenes del Mayor General 
Sir Hugh Hyle Carmichael, auxiliaba a los dominicanos en su 
heroica lucha contra los franceses que desde el ano 1802 ocupa 
ban la parte espanola de la isla ; pero que ya se encontraban re- 
ducidos al recinto de la historica ciudad de Santo Domingo, 
merced al pasmoso esfuerzo del insigne reconquistador cotui- 
sano. 

Veintidos anos despues, el estimado companero Vetilio Al- 
fau Duran, di6 a la publicidad en el numero de LA NACION 
del 7 de septiembre de 1948, un trabajo suyo que tenfa por tf- 
tulo La .Bomba de la Catedral, y en aquel trascribfa Alfau ea- 
te otro pasaje de la Historia de Delmonte y Tejada, tomado & 
la pag. 80 del propio volumen 30. de la primera edicion de di- 
cha obra. Dice asi el aludido lugar: "Fueron tan bien escos- 
dos los materiales con que se construyo(nuestra Basfiica), que 
cuando en 1811 (sic) poseyendo los franceses la ciudad le puso 
sitio el General Don Juan Sanchez Ramfrez, una bomba dbpa- 
rada de las bateruzs espanola8, cay6 sobre la boveda de la Ca- 
tedral y pfofundizando en ella hubo de apagarse sin causarle 
el menm dano: alli se conserva para admiracion de todos". 

Del trono de Delmonte transcrito primero, del de la pag. 
221 del tomo 30., podemos decir que se deduce que la bomba cvpa- 
gada & la techumbre de nuestra Bdliea,  provino del tren de 
canones de la armada auxiliar britanica, cuya presencia en tie- 
rra Delmonte adelantro erradamente. En la segunda cita del 
historiador santiagues, en la de la pftg. 80 del volumen so., 
aquel afirma sencillamente que dicho bote de metralla ficB dh- 
parado por las bate& espanolas; pero sin aducir la prueba en 
que se fundd para hacer tal aseveracion. Asi es que no lleva a 
nuestro animo el convencimiento. 

En cambio, esta imponderable noticia, que presto leereis, 
Y que fue la ultima respecto de tal tema en llegar a nuestras 
manos, de autorizadisirm fuente inglesa, sf. saca verdaderas, de 
modo ificoncuao, las dos tesis sustentadas por el Herodoto del 
Yaque del Norte: de que la impaccion de la boveda de nuestro 
hiirtorico y hermoso templo, causada por un proyectil de arti- 
Ileria, ocurrio durante el sitio que le puao a esta ciudad el fa- 
moso "Hdroe de Palo Himmuo II/ Caudillo de la Reconqukta, 
G.sneral Don Juan Sanchez Ramfrez", y de que dicho mai diri- 



gido y profano proyectil fue disparado por los canones de sitio 
de las tropas dominico-hispanas que asediaban aquella plaza fuer- 
te que fue la Capital de la antigua Isla Espanola. Leed la res- 
petable informacion a que nos referiamos: "William Walton. 
Jr., Secretario de la expedicion que ayudo a desalojar a los fran- 
ceses de la ciudad de Santo Domingo, y Agente Britanico resi- 
dente en esta, en su libro intiulado Estado Actual de Zas Cob- 
nias Espanolas, en que se Incluye un Repato EapeAl acerca 
de la Espanola o de & Parte Escpafioia de Santo Domingo, pu- 
blicado en 1810 por Longman, Hurst, Rees, M e ,  and Brown, 
Patmoster-Row, Londres, dice asi en la pag. 146 del volumen 
1 al referirse. a la Catedral : . 

"Durante el Ciltinio sitio, una bomba, disparada por las .ba- 
terias espanolas, cay6 en el techo de la Iglesia, donde se incnik 
to; pero por haberse extinguido la mecha, esta no exploto ni 
hizo ningun dano, circunstancia considerada por la gente como 
milagrosa, y es. ensenada ,ahora como una curiosidad". 

Empero, es de hidalgos el ser justos, y el celebrar a aqu6- 
110s que se han hecho acreedores a premios; Nuestro hermano 
el doctor Alcides .Garcia Lluberes, diligente e incansable invea- 
tigador.de los asuntos de nuestra historia, fue quien nos trajo 
el valioso informe. Mas a el se lo facilito, esponthea y galan- 
temente, el ilustrado doctor Donaldo Reid Cabral, quien por 
haber contraido matrimonio con la virtuosa e instruida dama 
Clara. Tejera y Alvarez, hija del historiador Emilio Tejera, po- 
seedor de una Biblioteca de Bibliotecas, pudo Donaldo tener co- 
municacion y trato con el entre nosotros raro libro de William 
Walton, y utilizar y difundir, tan inteligentemente como lo esta 
haciendo, sus utiles emenanzas. Un efusivo apreun de manos 
al culto doctor Donald Reid Cabral. 



AB IMO PECTORE (O)  

Irreverente con el respetable nombre de Rodolfo Cronau 
se muestra el ilustrado Gral. Casimiro N. de Moya en su tiltimo 
articulo La Ceyba CmterwAa, publicado en el Lestirt &&, 
cuando afirma que la "gente ilustrada con la cual tuvo que co- 
dearse" el sabio aleman durante su permanencia en esta Capi- 
tal el ano de 1891, le imbuyb la "falsa creencia" de que Coldn 
estuvo preao en una de las celdas de nuestro hisDorico Home 
naj'e; osada asweraciijn que nos ha llenado de profundo asom- 
bro. Decir que Cronau vino a Santo Domingo para que su gen- 
te ilustrada (en bastardillas, lo escribe el Gral. Moya) le hicie- 
ra la religion sobre asuntos historicos para cuyo detenido exa- 
men y clara exegesis le sobraban conciencia y conocimentos pro- 
fundos, es una afirmacion no muy serena. Cronau no vino ni 
pudo venir a estas playas holladas por el inmortal Colon y suri 
gloriosos companeros, en busca de testimonios personales que 
&lo le hubieran podido dar los coetaneos de aquellos hoxnericos 
tiempos, idos de la existencia hace varios siglos a integrar el 
cosmos en sus perpetuail evoluciones; su objeto fue visitar los lu- 
gares que fueron teatro de tan grandes acontecimientos, para 
hacer una inspeccion por viafa de  ojo^, como diria Cervantee, 
y escuchar, en su casa aolariega, la voz de la tradicion, que no 
ea una deposicion de un testigo cualquiera, sino una fuente his- 
torica muy valiosa, y netamente impersonal, por mhs que este 
resonando siempre en labios de los Beres que forman la humana 
posteridad. Asi: vino, vio,. . . .y f o W  su conviccion. Cm- 
nau no se hace eco de ningun error com6n, porque el no era un 
ignorante: externa una opinion que no le entro por los oidos 

(*) El Tientjo num. 1618, S.  D. 26 mayo 1915.-(Este articulo apareci6 bajo el 
seucibniino de Ividigena y se refiere a otro del general Casimiro N. de M a titu- 
lado La Caba Co~tenaria, publicado m ei Lb& Diario n6m. 7791, % D. 20 
mayo 1915). 



exclusivamente, sino que maduro en su gran cerebro y luego 
echo a volar en las paginas de su imperecedero libro. Basta un 
ligero analisis del pasaje a que se refiere el Gral. Moya para 
comprender que el consciente historiador no sigue ningun aje- 
no parecr, ni mucho menos un errado y volandero decir. El 
vino, vi6, e d n o ,  oyo, peso razones contrarias, y form6 el 
dictamen que todo ello le sugirio. Quizh este equivocado, por- 
que se trata de un hombre erudito, simplemente, que no puede 
ser infalible; pero es un juicio considerable. Rectifiquelo el 
Gral. Moya, si quiere, con otras razones m& logicas y riabiss, 
y no profiera palabras que no prueban nada y que hasta pueden 
resultar alusivas a determinadas personas. Pues nosotros, di- 
cho francamente, carecemos de toda versacion historica, para 
ello, y no nos mueve a escribir estas mal trazadas lfneas, mlas 
que el sagrado deber de desagraviar ia consideracion ofendida 
del celebre hombre a quien el Gral. Moya, con su arriesgada 
afirmaci611, coloca al nivel de cualquier curioso turista, o impa- 
ciente reportero de algun centro de publicaciones sensacionales. 



CONTRADICCIONES (*) 

No son simples conjeturas o presunciones, forjadas des- 
p u b  de un acucioso examen de hechos y documentos historicos, 
como habfamos supuesto, las que han servido al erudito Fray 
Cipriano de Utrera para afirmar que la ereccion de la antigua 
villa del Cotu5 es obra del gobierno de los Padres Jeronimos en 
la isla; sino' que esta conclusi611, a la que dicho incansable in- 
vestigador de la historia dominicana di6 a entender 'que habfa 
llegado por propia diligencia esta contenida en un atestado, o 
por mejor decir, en una apostilla puesta por la Real Academia 
de la Historia de Madrid en una Colecdih  de Documentos Ine- 
ditos publicada por esta docta sociedad en el ano 1924. Aunque 
la flagrante contradiccion que acabamos de indicar es capaz, 
par si sola, de poner no ya en quiebra sino en bancarrota las 
tales conjeturas, a las cuales quiere ahora su ilustrado autor 
que se les llamen deducciones, vamos a exponer estos nuevos 
razonamientos sobre tema tan interesante. 

Ante todo, diremos que nuestra fe se ha acrecido en el tes- 
timonio que adujimos, extractado de la Hhtor2a del Padre Las 
Casas, pues basta leerlo para comprender que fu6 redactado es- 
tando todavia este buen varon en la ciudad de Santo Domingo. 
Como recordaran nuestros lectores, su enumeracion de las po- 
blaciones o villas fundadas por los espanoles comienza asi, des- 
p u b  de los dos puntos: "esta de Santo Domingo; otra en las 
minas viejas, ocho leguas de aqui, que se llamo la Buenaventu- 
ra etc. etc." es posible que estando en la isla y tratandose 
de asuntos de los cuales habia sido testigo, fuese a incurrir este 
sabio y prolijo historiador en error tan elemental,. . . Ademas, 
nada podia decir en su citada obra e1 Padre Las Casas de su- 
cesos ocurridos en el Cotuf en 1637 y 1538, pues esta solo al- 

(*) Listia Dia7io nbm. 11.185, S. D., 2 mayo 1926. 



cama hasta el ano 1520, como no debe ignorarlo el erudito Fray 
Cipriano. 

Y ahora, contrayendonos al atestado de la Real Academia 
de la Historia invocado por Fray Cipriano, diremos que hemos 
leido muchas cartas escritas por los Padres Jeronimos durante 
el ano y medio que duro su gobierno, cartas publicadas por la 
misma Real Academia en los primeros volfinenw de la mencio 
nada.Colecvion de Doamentos Indditos, y en ninguna de ellas 
se refieren esos buenos religiosos a la fundacion de la villa del 
Cotui. Hablan si de otras muchas cosas que consideraban sal- 
vadoras, una para la suerte de los pobres indios y necesarias 
otras para la conservacion y fomento de la colonia, la cual se 
-iba despoblando a la carrera, tanto por la desaparicion de la ra- 
za indigena como por la emigracion de los pocos espanoles que 
la habitaban, atraidos por el cebo de los grandes deacubrimien- 
tos en otras partes, proyectos que se quedaron todos en agraz 
por falta de la debida atencion oficial; y hasta de los mismos 
treinta pueblos indios, que Fray Cipriano da por fundados y 
prosperos, dicen los referidos Paures lo que sigue: "E lo que 

. ahora ha acontecido es que ya estaban por salir de las minas 
en el mes de diciembre del ano pasado e i r  a sus pueblos, ha pla- 
cido a Nuestro Senor de dar una pestilencia de viruelas en los 
dichos indios que no cesa, 6 en la que se han muerto e mueren 
hasta el presente casi la tercera parte de los dichos indios. E 
crea Vuestra Alteza que se les ha hecho e faze todo el remedio 
posible etc. &c.". Asi es que scguimos creyendo en Las Casas, 
y ponemos en entredicho la afirmacion de la Real Academia de 
la Historia de Madrid, mientras esta Real Sociedad no publique 
el documento en que se funda para hacerla; pues la falibilidad 
de dicha buena senora es bien conocida de nosotros los hijos de 
esta tierra, por haberla visto empenada en demostrarle al mun- 
do, con todo el caudal de su sapiencia, que el providencial ha- 
llazgo de los resina de Colon en nuestra Catedral, el 10 de Sep- 
tiembre de 1877, no fue m& que un falaz y burdo ardid de los 
dominicanos. 

Otraa contradicciones se advierten en Fray Cipriano de 
Utrera si fijamos la atencion en los dos trabajos que ha produ- 
cido sobre la fundacion del Cotui. Antes dijo que el haber co- 
locado dicha fundacion en tiempos del celebre Comendador de 
Lares en la Orden de Alchtara, fue obra de Momu de St. M& 
ry, quien quizas vio la especie en Sanchez Valverde ; y hoy acep- 
ta buenamente que mas de dos siglos antes hizo identica afirma- 



cion Fray Bartolome de Las Casas. Tambien extrafio que en la 
Junta de !os Procuradores de las ciudades y villas de la isla, 
reunida en La Vega en 1514 para presenciar el repartimiento 
de los indios, no figurara representante del Cotui, cuando mas 
acertado era decir que no hubo repartimiento respecto del Cotui, 
como no lo hubo tampoco de Santa Cruz de Hicayagua y el Ar- 
bol Gordo. de esta circunstancia vamos a concluir, como lo 
haria Fray Cipriano, que era porque no estaban fundadas aun 
esas poblaciones? Seguramente que no. Mhs logico es supo- 
ner que la codicia de los conquistadores habia exterminado ya 
la raza india en esos lugares, presuncion que no es aventurada 
si se tiene en cuenta que solo entraron en el repartimiento ca- 
torce mil indios cuando la isla contaba por millones sus habi- 
tantes en los dias del descubrimiento, al decir de los historiado- 
res coetaneos. 

No olvidamos que Utrera hizo la rectificacion "de que por 
Cedula Real de 23 de Febrero de 1512 se ordeno la despoblacion 
de Lares de Guahaba y Santa Cruz, por ser sitios poco saluda- 
bles". Pero, no obstante esto, si hubo repartimiento de Lares 
de Guahaba en 1514, sieizdo en este acto el Procurador de dicha 
villa, Fernando de Porres. 



UNA OPINION SOBRE 
LA DESIGNACION DE LA ISLA (*) 

Santo Domingo, 25 de mayo de 1931. 

Senor Superintendente Gral. de Ensenanza, 

Su Despacho. 

Senor Superintendente : 

41 contestar la comunicacion de fecha 20 del corriente, que 
Ud. se ha dignado escribirnos, cumplimos con manifestar a Ud. 
que discrepamos formalmente del criterio sustentado por la Jun- 
b Geografica de los Estados Unidos, al recomendar la adopcion 
del nombre Hispanbla para la isla habitad& en su mayor parte 
por el pueblo dominicano. 

Nuestra isla, llamada Haiti o Quisqueya por sus primitivos 
moradores, y a la que Colon piiso el nombre de La E8panola, de- 
nominacion esta tiltima que prevalecio algun tiempo, es hoy 
merced al uso general de varios siglos, la gloriosa Isla de Santo 
Domingo. Muchos son los escritos y mapas, publicados desde 
el siglo XVI hasta nuestros dias, de que podrfamos hacer men- 
cion para justificar lo que afirmamos. Pero preferimos citar 
solamente los actos solemnes emanados de los Soberanos que 
compartieron en lo pasado el dominio de la Isla, actos de varios 
de los cuales derivan sus derechos los dos Estados que actual- 
mente la poseen. 

(+) Listitr Diario ulim. 13.W, S. D. 28 mayo 1931. Rnjista de Educdh  afio 3, 
nlim. 12. S. D. 26 noviembre 1931.. 



He aquf agunas de esas valiosas citas, todas confirrnadoras 
de nuestra tesis: 

"Real Compania de Comercio para las Zdim de Santo Do- 
mingo, Puerto Rico y La Margarita, que se ha dignado el rey 
conceder con diez registros para Honduras y provincias de Gua- 
temala al comercio de Barcelona".-1756. 

"Real resolucion concediendo Libertad de Comercio a loa 
Vaffallos de estos Reynos, y de los de las islas de Cuba, Santo 
Domingo, Puerto Rico". 1765. 

"Descripcion verbal de los limites de la de Santo Do- 
mingo". 

(Palabras iniciales del acta que comprueba el trazado de 
los limites convenidos en el Tratado que se fimto en San Mi- 
guel de la Atalaya el 29 de Febrero de 1776). 

"Los dos Soberanos habihdose dado la mas exacta cuen- 
ta de todos estos precedentes y deseando poner el sello de su 
aprobacion real a un arreglo definitivo que establezca para 
siempre la union entre sus subditos respectivos, han determi- 
nado que se celebre, en Europa, un Tratado'relativo a los lfmi- 
tes de las posesiones Franmsas y Espanolw en I& bla de Santo 
Domingo; etc. etc.". (Fragmento del preambulo del Tratado de 
Aranjuez. Del S de Junio 1777). 

"Real Cedula de S.M. por la cual se conceden variae gra- 
ciaa y prerrogativas en beneficio de todos los vecinos de la Zsln 
E8paiZola de Santo Domingo, para el fomento de su Agricultu- 
ra, Industria y Comercio, expedida en Madrid a 12 de Abril de 
1786". 

"Real Cedula de su Magesltad concediendo libertad para el 
comercio de negros con las islas de Cuba, Santo Domhgo, Puer- 
to Rdco. . '*. Madrid 1789 

"El Rey de Espana, por si y.sus sucesores, cede y abando- 
na, en plena propiedad a la republica francesa, toda la parte 
espanoia de la idu de Santo Domingo en las Antillas". (Trata- 
do. de Basilea) . 22 de Julio 1795 . 

"Proceso verbal de la toma de posesion de la parte espanola 
de la isla de Smto Domingo". Impreso en f'rances. (1801). 

"S. F. Britanica tratando por si y sus aliados se obliga a 
restituir a S. M. Muy. Cristiana, en los terminos que se esta- 



bleceran aqui, las colonias, posesiones, factorias y cualquier cla- 
se de establecimientos poseidos por Francia al lo. de Junio de 
1792. . . .a excepcion de las islas Tobago etc. etc. . . las cuales 
S. M. Muy Cristiana cede en completa propiedad y soberania 
a S. M. Brithica, asi como tambien la m t e  de Santo Domingo, 
cedida a la Francia por el Tratado de Basilea etc. etc.". (Art. 8 
del Tratado adicional de Paris de 1&l4). 

"Nosotros concedemos con estas condiciones, por la pre- 
sente ordenanza a los habitantes actuales de la pads  fmncesa 
de Santo Domingo, la independencia plena y entera de su go- 
bierno (Ordenanza del Rey de Francia, que reconoce la inde- 
pendencia de Haiti. 17 de Abril de 1826). 

"Su Magestatd Catolica. . . , renuncia para siempre, del mo- 
do mas formal y solemne, por si y sus sucesores, la soberania, 
derechos y acciones que le cori.lesponden sobre el territorio ame- 
ricano conocido antes bajo la denominacion de Parte espanola 
en la isla de Santo Domingo, hoy Republica Dominicana, etc. 
etc" (Art. lo. del Tratado dominico espanol, de 18 de Febrero 
de 1855.). 

Por otra parte, el termino Hkpanwla es una caprichosa la- 
tinizacion del legitimo nombre La Espanol&, que fue el que 
realmente ostento la isla a raiz de su colonizacion por loa eu- 
ropeos. Y por 6ltimo para todos los que nos enorgullecemos con 
el gentilicio de domkicanos tiene que ser de grande interes el 
que se conserve a esta isla su actual denominacion, conmemora- 
tiva del auge y esplendor que alcanzo la ciudad de Santo Do- 
mingo en aquellos inmortales tiempos. 

Con sentimientos de merecida consideracion le saludan, 

LEONIDAS GARCiA, 
ALGIDES GARCIA. 

Post SdpEzlrn.-Para que se vea desde cuando empezi6 .a 
efectuarse el cambio de la denominacion, Lct Espariokc, de uso 
casi exclusivo en todo el siglo XVI y al principio del XVII, por 
la de Santo Domingo, que tiene su origen, segun la autorizada 
.palabra de Fernando Colon, en Dmnenico (Domingo), nombre 
del padre del Gran Almirante, vamos a reproducir una lista de 
los documentos m8s antiguos que conocemos a este respecto. 
He aqui sus titulos y fechas correspondientes: 



"Relacion de lo obrado en la Isla de Santo l)onrhgo de 
resultas del llamamiento que hicieron los Padres Geronimoa" 
1518. 

"Memorias sobre la condicion de los Indios de Santo Do- 
mingo y Cuba". Escrita en Cuba en 1521 por el Licenciado 
Alonao Zuazo. Tambien escribio "Memorias sobre las cruelda. 
des de los espanoles en Santo Domiago". Ambos escritos, segun 
leemos en la Bibliografia Cubans de Carlos M. Trellea, los men- 
ciona Icazbalceta. Col. de Doc. para la Hiet. de Mexico. 

"Relacion de los sucesos que tuvo D. Luis Faxardo, capi- 
tan general de la armada de las Indias, contra los buques de los 
Olandeses, Ingleses y Franceses en las Islas de Sa.nto Domdnga. 
Canarias etc". Malaga. 1606. 

"Relacion de la victoria que han tenido las catholicas ar- 
mas de S. M. (B. D. G.) en la recuperscion de la isla de la Tor- 
tuga mandada executar por el Dr. D. J. F. M. de C. gobernador 
capitan general de la isla de Santo Domingo y presidente de la 
Real Chancilleria de aquella ciudad; siendo general de la gente 
de tierra D. Gabriel de Roxas Valle Figueroa, y de la armadsi 
de la mar el maestre de campo D. Juan de Morfageraldino". 
1654. 

"Excubationes Semicentum y Decisionibus Regiae Chan- 
cilleriae Sancti Dominici, Imzclae, vulgo dictoe Espanola, 

Totius novi Orbis Primatis (en la ante-portada) . . . 
Compaginatas edit DDD. Joannea T. a Montemaior de Cuenca. 
Mexici. Apud F. Rodriguez LupercioJ'. 1667. 
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ERROR HISTORICO 

Es un error historico evidente afirmar, como lo hicieron el 
insigne D? Antonio Delmonte y Tejada, y otros historiadores mas 
luego, que el Rey Fernando el Catolico, por su Real Orden de 
fecha 6 de diciembre de 1508, dispuso que "a la isla hasta en- 
tonces nombrada Espanola se la denominase Santo Domingo". 
El original de esta Real Orden es desconocido por completo pa- 
ra la historia, que solo sabe de ella las noticias que, en extracto, 
da D. Antonio de Herrera, Cronista mayor de Indias, a foja8 



179 de su obra Historia de las Indias, Decada 7a., Libro 7, Ca- 
pitulo 20., ano de 1508. He aqui sus palabras: 

"Y por Privilegio, despachado en seis de Diciembre, conce- 
dio ti todos (los pueblos) las Armas siguientes. Primeramente 
a toda la Isla senalo por Armas, un Escudo colorado, con una 
Vanda blanca atravesada, con dos cabezas de Dragones dora- 
dos, en campo colorado, de la misma manera que el la traia en 
su Guion Real, y por orla Castillos, y Leones". 

Como se ve, en dicho extracto no hay nombre alguno dado 
a la isla. En cambio el capitulo en que inserta la noticia lo in- 
titula I-Ierrera asi: "Cap. 11. Que el Rei di6 Privilegios, y Ar- 
mas n las Villas de la Espanola" ; y en dos apostillas al margen 
de la misma pagina dice tambien: "Armas de la Isla Espano 
lav.-"Concede el Rei a las Villas de la Espanola los Privile- 
gios, que a las de Castilla, y da armas a cada una". Es muy 
curioso que si se cambio por esa Ley el nombre a la isla, no lo 
diga el Unico autor que trasmite noticias concretas de aquella 
a la posteridad, y que al contrario la llame tres veces, en el 
mismo lugar, con el nombre abolido, y siga nombrandola asi en 
todo el resto de su obra, que alcanza hasta el 1554. 

Pero el argumento mas poderoso contra esa noticia invero- 
simil, nos lo ofrece la lectura de la copiosa documentacion pu- 
blicada hasta ahora relativamente al descubrimiento y coloni- 
zacion de Am6rica. En esa documentacion se puede advertir 
que para los dias inmediatos a la susodicha Real Orden, y mu- 
chisimo m&s de un siglo despues, el Rey, en todas las disposicio- 
nes concernientes a la isla, y en los otros documentos oficiales 
emanados tanto del gobierno como de distintas autoridades de 
la Metropoli, siguieron usando el termino Espanola para deno- 
minar lo colonia, cosa imposible si lo dicho por Delmonte y Te- 
jada fuera cierto. Ya muy entrado el siglo XVII es cuando en- 
contramos senales del cambio de nombre dficial a que nos refe- 
rimos en estas lineas, el cual empezkj entonces a efectuarse ti- 
midamente. 

No pretendemos haber leido todos los documentos colonia- 
les publicados hasta ahora; pero si hemos consultado una gran 
parte de ellos, y es tal la fuerza de conviccion deducida de su 
lectura, que no tememos ser desmentidos por los demas papeles 
que no hayamos podido examinar. 

Por tales razones, afirmamos sin titubeos que fue el uso 
general, al traves de siglos, lo que origino el cambio de nombre 



de la isla, rindiendo de ese modo el misterioso determinismo 
de la Historia un ferviente homenaje a la primera ciudad que 
alcanzo estabilidad y progreso en el Nuevo Mundo. 

Los franceses alegan taner parte en dicha transmutacion 
nominal. El  jesuita Pedm Francisco Xavier de Chsrlevoix, en 
s u  H.isto.ria de Ea ~Lla Espafiola o de S. Domingo, Tomo 11, p6g. 
6, al hablar del establecimiento de los primeros bucaneros en 
la costa septentrional de la isla, en el ano 1630, expresa lo si. 
guiente : 

"No fue sino entonces, o en esta ocasion, cuando la Isla 
Espanola comenzo a ser conocida en Francia con el nombre de 
Santo Domingo, que es el de su Capital, y el cual nosotros le 
daremos en lo adelante". 

111 

SOBRE E L  MISMO TEMA 

Mucha complacencia nos ha producido la lectura del ar- 
ticulo "Isla Espanola-Isla de Santo Domingo", suscrito por 
Fray Cipriano de Utrera, pues sus noticias tienden a esclarecer 
un punto historico que hasta hace muy poco tiempo ese mismo 
acucioso publicista creia envuelto en la oscuridad mas comple- 
ta, considerandolo como uno de los muchos temas de la historia 
antigua de Santo Domingo que "no tienen camino de averigua- 
cion y esclarecimiento". Pero ya el valioso documento habia 
sido puesto en nuestras manos por el companero Luis E. Alemar, 
a quien se lo facilito el senor Arquimedes Concha despues de 
terminar la obra artistica que se le habia encomendado respec- 
to de los escudos de armas pertenecientes a las primitivas po- 
blaciones de esta isla. 

Lastima que la copia este incompleta, porque empieza con 
la descripcion del escudo de la ciudad de Santo Domingo, y ca- 
rece de pre6mbulo y de la parte relativa al escudo de armas da- 
do a la isla entera. Sin embargo, da lo restante del texto se de- 
duce que no hubo tal cambio del nombre de la isla en esa ley, y 
que, contrariamente a lo dicho por Fray Cipriano de Utrera, fuS 
el irey Catolico quien expidio y firmo dicha cedula y no su hija 
la Reyna Dona Juana. He aqui el fragmento ri, que nos referi- 
mos : 

"a la Villa de Sancto Donlirqo, seiialo e Doy por armas uii 
escudo en questan dos leones dorados, e thiene en lo alto una 



corona de oro entre ambos leones, e en medio dellos, una llave 
azul en campo colorado, en dkredor circulado el escudo con 
una cruz blanca puesta en el mismo campo, del bienaventurado 
Senor Sancto Corningo.-A la Villa de la Concepcion un escudo 
de San Gorxe con un castillo de plata encima de un sobre escu- 
do azul con una corona de Nuestro Senor, con dos estrellas de 
oro. A la Villa de Santiago, con un escudo colorado con cinco v e  
neras blancas con una oria blanca, e en ella siete veneras co- 
loradas. A la Villa del Bonao, un escudo blanco de espigas dc 
oro en campo verde e debaxo del escudo dorado. A la Villa de 
la Buenaventura, un escudo e en el, el sol que sale de una nube 
con algunos granos de oro todo en campo verde. A la Villa de 
Puerto Plata, un escudo en el monte verde, de plata; e en las 
puntas de lo alto, una F. e una 1. de oro, coloradas, e en lo baxo 
unas ondas blancas e azules. A la Villa de Sant Xoan, un escu- 
do blanco e en el un slguila negra con un libro en la mano con 
una orla dorada, e en ella cinco estrellas de sangre. A la Villa. 
de Compostela, un escudo azul, e en el, una estrella blanca, e en 
lo baxo unas ondas azules e blancas. A la Villa de Villarcueva 
de Aquino, un escudo colorado, le en el, un castillo dorado sobre 
unas ondas. A la Villa de Vera Paz, un escudo con una paloma 
encima que thiene un ramo verde en el pico, asentado sobre el 
alto del cielo, de deversos colores, e en lo baxo una paz. A la 
Villa de Salvalion, un escudo, e en el, un leon morado, en cam- 
po blanco, e el asiento de San George en lo baxo dos cabezas de 
ombres. E a la Villa de Santa Cmz, un escudo, en el una cruz 
blanca en  campo colorado con unos fuegos blancos al derredor. 
A la Villa de Salvatierra un escudo, e en el, un grifo de oro so- 
bre San George. A la Villa de Puerto Real, un escudo, en 
el una nao dorada sobre unas ondas en campo azul; a la Villa 
de Lares de la Quabana, un escudo verde, en el una sierpe de oro 
en campo verde, con una orla blanca sygund e en la manera 
que aqui pareseen todos debuxados los dichos escudos con los 
mismos colores e metales que son &os questan figurados en de- 
rredor d d  escudo e armas de la Isla, e las quales dichas armas, 
doy a la dicha Isla e a cada una de las dichas Villas, sygund e 
de la manera que arriba va declarado, por sus armas conosci- 
das para que la podades therner e poner en vuestros pendones 
e sellos e otras partes donde quysieredes e fuere menester; e 
otro si, es Mi merced e voluntad, que xodas las partes donde 
obieredes de poner e posieredes las Mis armas Reales, po- 
days poner en el escudo la figura DE LA DICHA ISLA ESPA- 



ROLA de la misma forma e manera questa puesto en las armas 
Reales, que aqui van figuradas; Y POR ESTA MI CARTA 
MANDO A LA REYNA DORA XOANA, MI MUY CARA E 
MUY AMADA FIXA; e el Principe Don Carlos Mi Muy Ama- 
do nieto, e a los Infantes, Duques, Prelados, Condes, Marqueses, 
Ricos-Omes, Maestres de las Ordenes; e a los del My Consexo e 
Oydores de las Mys Audiencias e Alcaldes e Alguazilcs de la My 
Corte e Chancilleria; e a los Priores, Comendadores e Sub-co- 
mendadores, Alcaldes de los Castillos e casas fuertes e llanas, 
e a todos los Consexos, Asistentes, Corregidores, Alcaldes, Al- 
guaciles, Regidores, Caballeros, Escuderos, Of yciales e Omea- 
Omes-Buenos, de todas las cibdades e villas le lugares de todos 
Mys Reynos e Senorios, e a todos e cualesquier personas a quien 
lo conthenido en esta My carta toca e atane e ataner pueda, e 
a cualquier dellos, que vos guarden e complan esta dicha My 
carta ; e contra el thenor e forma della, vos non vayan nin pasen 
nin consientan y r  nin pasar en tiempo alguno nin por alguna 
manera. E los unos nin los otros no fogades nin fagan en deal, 
por alguna manera, so pena de la My merced e de cada diez mil 
maravedis para la My Camara, a cada uno que lo contrario fy- 
ciere; e dlemb, Mando al Ome que esta My carta vos mostrase, 
que vos emplaze, que parezcades ante My en la My Corte, do- 
quier que y sea, del dia que vos emplazare fasta quinoe dias pri- 
meros siguientes, so la dicha pena, so la qual Mando a cuales- 
quier escribano publico que para esto fuese llamado que de en 
deal que vos la mostrarc. este Mandamiento sinado con su sino, 
porque Yo sepa como se comple My mandado. Dado a la muy 
noble e muy beal Cibdad #de Sevilla a siete dias del mes de Di- 
ciembre, ano del Nascimiento de Nuestro Salvador Xesucristo 
de mil e quynientos e O C ~ O  anos.-Yo El Rey.-(Copiado de la 
Obra "Documentos Historicos de Navarrete") . 

Despues de esta reproduccion huelga cualquier comentario. 
En cuanto al  cambio de nombre de la isla, impuesto por 

el uso, volvemos a decir que fue muy tardio, ya que en todo el 
siglo XVI y parte del XVII son rarisimos los escritos inequivo 
ws sobre la materia registrados por las colecciones de docu- 
mentos antiguos y las bibliografias concernientes a la isla. E s  
muy comun desde los primeros dias de la colonizacion ver es- 
crito Audiencia de Santo Domingo, Ogdores de Santo Domingo, 
Presidente de Santo Domingo, Universidad de Santo Domingo, 
Catedral de Santo Domingo, Amobispo de Santo Domingo etc. 
Pero todo esto era alusdiendo al asiento oficial de dichos funcio- 



narios o corporaciones, el cual fue la ciudad de Santo Domingo. 
Por eso no extranamos el juicio de Charlevoix, y nos parece 
bueno este otro del Lic. Federico Velasquez y Hernandez: "En 
los primeros tiempos de la conquista, y mientras mantuvo Es- 
pana el dominio absoluto dle la Isla, se le dio siempre a esta el 
nombre de Espanola, que mas tarde, despues de haber quedado 
dividida en las dos colonias espanola y francesa, alterno con el 
de Santo Domingo, que es cl que, por ultimo, ha conservado 
oficialmente". . . . 



EL INGENIO SANTA ANA DE ENGONVE (*) 

Hace algunos anos, para complawr privadamente a perso- 
na amiga que nos manifesto interks en adquirir noticias acerca 
del Ingenio Engonve, hicimos el siguiente extracto respecto de 
los propietarios, en el siglo XVIII, de dicha antigua hacienda: 
"Notas extractadas de documentos que se conservan en el ar- 
chivo de- historiador nacional don Jose Gabriel Garcia: El 14 
de septiembre de 1762, por ante el notario Dn. Juan de Lavas- 
tida, vendieron el Ingenio Santa Ana de Engonve los esposos 
Francisco Pepin Gonziilez, Oficial de la Real Hacienda, y Ma- 
ria Petronila de Coca y Landeche, y Da. Ana de Coca y Lan- 
deche, a don Lorenzo Angulo, oficial de milicias disciplinadas, 
y a su consorte dona Josefa de Coca y Landeche, la cual quedo 
como unica propietaria a la muerte de su marido, ocurrida en 
1796. 

"Los Cocas y Landeches heredaron dicha propiedad de su 
madre dona Josefa Lucia Davila y Landeche, Vda. de don An- 
tonio de Coca, "gaditano, teniente coronel y alcalde de Santo 
Domingo, el cual caso en 1720 y murio en 1748". 

"El Ingenio Santa Ana de Engonve estaba fundado en nue 
ve caballerias de tierra en la ribera del rio Jaina, lindando por 
una parte con el camino real, por otra con el Ingenio nombrado 
San Idelfonso, y por la otra con la estancia nombrada San Mi- 
guel de Puerto Rico". 

Hoy trasladamos in extenso la escritura notarial de donde 
tomamos esos apuntes, y suprimimos en la copia, por engorro- 
sas, las abreviaturas, y otras particularidades ortograficas, de 
los escritos antiguos; y queremos tambien hacer constar que 
aquel codice, que hoy enriquece nuestro acervo historico, pro- 

(*) Clio nhm. 102, S. D. enero-mayo 1955. 



cede del interesante archivo de la antigua familia Cruzado, de 
esta Capital. He aqui dicho importante documento: 

"Sepase por esta escritura de venta real y enagenacion 
perpetua como nos Dn. Francisco Gonzales, Tesorero Oficial de 
la Real Hacienda de esta Isla, y Da. Maria Petronila de Coca 
y Landeche consorte, y Da. Ana de Coca y Landeche, viuda del 
Regidor Dn. Francisco Martinez, vecinos de esta Ciudad, los 
tres juntos de mancomun, a voz de uno, y cada uno de nos, por 
si y por el todo insolidum, renunciando, como renunciamos, la 
ley de Doubus Rei de V e d ,  la authentica presente hoc ita de 
fide jusoribus, el beneficio de la division, excusion y demas de la 
mancomunidad: otorgamos por la presente que vendemos g 
damos en venta Real a Dn. Lorenzo de Angulo y Da. Josefa de 
Coca y Landeche su mujer, asi mismo vecinos, y a los demas 
que su derecho hubiere, un Ingenio de moler azucar nombrado 
Santa Ana de Engonve, &o en las riberas del rio de Jaina, ju- 
risdiccion de esta Ciudad, el mismo que heredamos, y se nos ad- 
judico, por muerte de Da. Josefa Davila y Landeche, nuestra 
madre, con nueve caballerias de tierra, su Iglesia de cal y can- 
to, ornada de todo lo preciso para el culto Divino, su Casa de 
vivienda alta del mismo material con su ajuar, id. de purga, 
Ingenio y calderas tambien de cal y canto cobijadas de yaguas 
y tablitas, su juego de Ingenio, Calderas y labranzas, veinte y 
una canoas, treinta y cinco bestias (mulares y caballares), cua- 
renta y ocho esclavos surtidos de todas edades, y ambos sexos, 
y todos loa demas aperos, herramientas, otros adherentes pre- 
cisos de su cultivo y servicio del Ingenio, segfin y como resulta 
de un inventario extrajudicial que para este efecto se ha hecho 
por precio y cantidad de veinte mil seiscientos y diez pesos y 
seis reales de a ocho d e s  de plata cada uno que nos ha paga. 
do en esta forma: los trece mil ochocientos y cincuenta pesos 
y cinco reales que ha de reconocer, o redimir, a censo y tributo, 
dejandonos libres y a nuestros bienes de la obligacion en que 
por ellos estamos constituidos, y entregandonos canceladas las 
escritutas que para su seguro hemos otorgado, y los reditos de 
ellos que igualmente ha de pagar son de su cuenta desde el dia 
que segun las tales escrituras se cumplen, de que estan notifi- 
cados los compradores por haberlos ya satisfecho los dos anos 
antecedentes mediante la entrega y posesion que tomo del cita- 
do Ingenio, y no se habia formado la presente por la confianza 
en que como hermanos hemos vivido, y corresponden a las obras 



pias y personas siguientes - A los Manuales de la Santa Igle- 
sia Catedral, novecientos y treinta pesos y seis redes de prin- 
cipal - al Convento y Religiosos de nuestro Padre San Fran- 
cisco, dos mil y ciento cuatro pesos de principal - al Conven. 
to y Religiosos de Nuestro Padre Santo Domingo dos mil dos- 
cientos noventa y dos pesos y dos reales de principal - a el 
Convento y Religiosos de Nuestra Senora de la Merced sete- 
cientos cincuenta y cuatro pesos y cinco reales de principal - 
a los propios y rentas de esta Ciudad, ciento veinte y cinco pe- 
 os de principal - a la Capellania que mando fundar Da. Ana 
de Quesada, mil pesos de principal - y a la que m a n a  fundar 
Dn. Luis M a b  Vallejos, quinientos y dos pesos y cuatro reales 
de principal, de las cuales dos Capellanias es Capellan el Dr. 
Dn. Juan Francisco Pimentel - a la que mando fundar .Da. 
Maria Aliaga, de que es- Capellan Dn. Francisco del Valle, sete- 
cientos y ochenta pesos de principal - a la que mando fundar 
Dn. Juan Mendez Carabdlo, de que era Capellan Dn. Francis- 
co Suarez, y hoy lo es Dn. Gerorzimo Paredes, trescientos pesos 
de principal - a la que mando fundar Da. Ana Ponoe, de que es 
Capellan Dn. Manuel de la Vega, seiscientos ochenta y siete p 5  
sos y cuatro reales de principal - a la que mando fundar Dn. 
Garcia de Torre, de que es Capellan Dn. Jose Munoz, trescien- 
tos pesos de principal - a las que mandfi fundar Dn. Francis- 
co Marocho, de que son Capellanes los de la Santa Iglmia Ca- 
tedral, mil pesos de principal - a la que mando fundar m. 
Fernando Landeche, de que era Capellan Dn. Antonio de la Ro- 
cha, y hoy lo es Dn. Juan Julian de Avestas, cuatrocientos vein- 
te y nueve pesos de principal - a el Hospital de San Andres, 
mil cuatrocientos y noventa, y cinco pesos de principd - a la 
Capellania que mando fundar Maria Petronila, de que era Ca- 
pellan el Licenciado Dn. Miguel Perez de Aguin, y hoy lo es 
Dn. Francisco Irarzaval, cien pesos de principal - a el Curato 
de la Villa del Seybo, doscientos pesos de principal - a el de 
la Villa de Higuey, cien pesos de principal - a e1 Capellan del 
Hospital de San Lazaro, doscientos pesos de principal - a la 
Capellania que mando fundar Da. Catalina de Bastidas de la 
que era Capellan Dn. Luis de Espinosa, doscientos pesos de prin- 
cipal - a la que mando fundar Da. Leonor de Aliaga, ciento y 
cincuenta pesos de principal; y a la que mando fundar Maria 
Pastrana, cien pesos de principal, de las cuales dos Capellanias 
era Capellan el Padre Dn. Josef de Lino, y por su muerte no 
nos consta quien lo sea; a la que mando fundar Dn. Jose Fer- 



n h d a ,  de que es Capellan Dn. Antonio Bruno Campusano, 
cien pesos de principal; cuyas partidas ajustan los expresados 
trece mil ochocientos y cincuenta pesos y cinco males de plata 
de que les hacemos cargo, y los seis mil setecientos sesenta pe- 
sos y un real restantes del cumplimiento de los veinte mil sei* 
cientos diez pesos y seis reales, total de esta venta, que confesac 
mos haber recibido de los compradores en dinero de contado a 
nuestra satisfaccion y voluntad; y por que la entrega no es de 
presente, renunciamos la excepcio:~, y leyes de la non nmera- 

pecunUx, kc prueba, y su recibo, como en ellas se contiene; 
y es declaracion que las tierras del citado Ingenio, segtin los 
autos de inventarios, hechos por muerte de la dicha Da. Josefa 
Davila y Landeche, y Ciltimamente por la de Dn. Francisco 
Martfnez, que han servido de norma al arreglo de este contra- 
to. Estas diez y seis caballerias, sin saberse de punto fijo las 
mas, o menos por (comidas dos o tres palabras) haberse men- 
burado, de las cuales se han de sacar siete, cuatro que se han 
de entregas a Dn. Pedro cie Castro y Coca, una que he reserva- 
do yo la dicha Da. Ana en que esth fundada la Estancia de (=a- 
naboba, y las dos restantes que reservo yo el dicho Dn. Fran- 
cisco Gonzalez en que tengo fundada la Estancia de Guajimia, 
cuyas tres porciones no ha llegado el caso de dividir, o separar 
del comdn de las diez y seis caballerias de tierra, y siempre que 
llegue a suceder debera ser de nuestro cargo, si hubiae algunas 
menos entregare completas a los compradores las nueve caba- 
llerias en que queda fundado el dicho Ingenio, cuyo total en or- 
den a sus linderos, y guardarrayas se ha de seguir por los ins- 
trumentos antiguos de esta Hacienda que hemos entregado a los 
compradores, y por las justificaciones que en el asunto se die- 
ren, en caso de disputa, respecto a carecer nosotros de conoci- 
miento (comidas dos o tres palabras). Y declaramos que los 
expresados veinte mil seiscientos diez pesos y ;seis reales es el 
justo y verdadero valor del dicho Ingenio con todas sus alhajas 
y aperos comprendidos en esta venta, que no vale mi%, y si 
mas vale de la demasia hacemos gracia y donacion a los com- 
pradores, buena, pura, perfecta e irrevocable, y dede  ahora 
para siempre nos desistimos y apartamos del derecho de accion, 
posesion y senorio que a dicho Ingenio tenemos y nos pertene- 
ce, para que sea suyo, y como tal lo pueda vender, y disponer 
de el a su voluntad, y le damos poder en forma para que apre- 
henda su posesion, y no5 obligamos a que esta escritura le sera 
cierta y segura, que sobre ella, ni sobre ninguna, de las alhajas 



comprehendidas en el citado Ingenio no se le pondd pleito ni 
contradiccion alguna, y en caso de salirle oponentes tomaremos 
a nuestro cargo su voz (comido) y lo seguiremos y feneceremos 
a nuestra costa hasta dejarlos en quieta posesion del citado In- 
genio, y de lo que con el le hemos vendido y en su defecto le da- 
remos y volveremos su importe con los danos y perjuicios que 
rre le siguieren, y no recibieren llanamente y sin pleito alguno. 
E nos los dichos Dn. Lorenzo Angulo y Da. Josefa de Coca y 
Landeche, que presentes somos al otorgamiento de esta escri- 
tura, y sabedores de su contenido, los dos juntos de mancomdn 
bajo la cl&usula comprendida al principio de ella, otorgamos 
que la aceptamos en todo, y por todo como en ella se contiene, 
y del dicho Ingenio con sus fhbricas, calderas, canoas, labran- 
zas, bestias, esclavos y demb herramientasr, y adherentes a su 
cultivo y servicio, segun resulta del Inventario extrajudicial he- 
cho, declaramos haberlo recibido y estar en quieta y pacifica 
posesion de 61, y a mayor abundamiento nos damos al presente 
por entregados de todo, y en su consecuencia nos obligamos a 
reconocer, o redimir, los cargos y tributos a favor de los Elos 
pitales, Iglesias y Capellanias que van declaradas, y aquf de 
nuevo habernos por repetidas, los trece mil ochocientos y cin- 
cuenta pesos y cinco reales de principal que tiene sobre si, y 
sobre los demhs bienes de los compradores, y a satisfacer sus 
reditos a razon de veinte mil el millar, en el dia que segun las 
escrituras se cumplan, sin que en esta razon los dichos vende- 
dores tengan que lastar ni pagar cosa alguna, asi en cuanto a 
los principales, como a los reditos que en adelante se vencieren, 
por ser todo de nuestra cuenta, como el devolverles canceladas 
las escritursr, que para su seguro tienen otorgadas, y todw las 
partes juntas cada una respectivamente por 10 que nos toca, y 
corresponde de esta escritura, a su cumplimiento obligamos 
nuestros bienes habidos y por haber, y damos poder a los jue- 
ces de S. M. para que a ello nos (comido) y apremien por todo 
rigor y(comida una frase) como por sentencia consentida y pa- 
sada en cosa juzgada, sobre que renunciamos todas las leyes, 
fueros y derechos de nuestro favor con la general del derecho 
en forma. especialmente nos las dichas Da. Maria Petronila g 
Da. Ana de Coca Y Landeche por ser mujeres renunciamos las 
leyes de Veleyano, Justiniano, Senatus, Consultus, y demas de 
nuestro favor que prohiben obligarnos a negocios, y fianzas co- 
mo el p r ~ e n h  Y juramw a Dios, y una Cruz en forma de de- 
recho de (comido) contra este contrato sus resultas por nues- 



tros. bienes dotales hereditarios, multiplicados, ni por otra nin. 
guna causa, o derecho que a nuestro favor sea pena de perju- 
rar; en cuyo testimonio otorgamos la presente en la Ciudad de 
Santo Domingo anos catorce de Septiembre de mil setecientos 
sesenta y dos anos; y los otorgantes, a quienes yo el escribano 
doy fe de que conozco, asi lo dijeron, otorgaron y firmaron, 
siendo testigos Dn. Francisco Aguirre, D. Josef de Zamora y 
Lorenzo Fortul, vecinos de que doy fe  - Francisco Pepin Gon- 
zalez - h. Maria Petronila de Coca y Landeche - Da. Ana 
de Coca y Landeche - ante mf Juan de Lavastida- Yo Juan 
de Lavastida, Escribano publico de el numero de esta Ciudad, 
presente fuf a su otorgamiento, y en fe de ello lo signo y firmo 
-En testimonio aqui el signo - de vmdad - Juan de Lavas; 
tida". 

Muy pocas son las noticias que hasta ahora hemos lefdo 
acerca del Ingenio de Engonve. El historiografo Luis E. Ale- 
mar, en un trabajo inserto en la edicion del mes de Febrero de 
1942, Num. 2, de la Revista Municipal del Consejo Admiaistra'. 
tivo del Distrito de Santo D d n g o ,  asienta lo que sigue, refi- 
riendose a las ruinas de la llamada Casa de Engonve: "Pare. 
ce construccion del siglo XVI y su parecido a la estructura de 
la regia mansion del Almirante y Virrey don Diego Colon, o 
sea su Alebar, es exacto y significativo". "El edificio, magni- 
fico y elegante, es de dos plantas, con amplias galerias y arca- 
das hermosas como las del Alcazar de Colon". 

El arqueologo y crftico aleman Erwin Walter Palm; 
en otro trabajo sobre el mismo tema publicado en la prema de 
Mejico en abril de 1946, conviene en el mismo dictamen; pero 
agrega : ". . . si la casa de Colon es mas vasta, la de Engombe 
es mejor labrada e indudablemente mas comoda. Las proporcio- 
nes de los cuartos han perdido el latente caracter gotico del lla- 
mado "alcactar", y la escalera, construida sobre unas magnffi- 
cas bovedas de piedra tallada, se desenvuelven ya con aquella 
deliciosa libertad de las escaleras renacentistas que les presta- 
ra en las postrimerfas del siglo su caracter :fastuoso de pieza 
principal de la construccion. Tambien han desaparecido los 
restos de decoracion gotica, visibles en las ventanas de la Casa 
de Colon. En cambio, son acentuadas las cuatro esquinas del 
pim .bajo por unas esbeltas columnas de tres cuartoe de fuste, 
mitad perfil gotico -en sustitucion de un esviaje-, mitad re- 
mate renacentista al ejemplo de las famow soluciones de b- 



gulo del Palacio Gusdani en Florencia y de sus uerivacionee. 
Un pequeno balcon, hacia O.E., parece una anadidura posterior 
a la edificacion original". 

Pero del caracter arquitectonico senalado por ambos escrito- 
res no se puede deducir el grado de antiguedad de la construc- 
cion; pues el mismo arqueologo Palm anade: "La casa de dos 
pisos esta edificada enteramente de piedra de silleria y arg&. 
masa, lo que le presta un aspecto macizo y algo pesado, miti- 
gado por el hermoso portico central de dos arcadacl r e b a j a b  
que reposan aobre una columna monolftica. El motivo originsl- 
mente romantico del marco, tan frecuente en la arquitectura de 
:la baja Edad Media espanola y francesa, es repeWo hasta el 
,&lo xVIII en, las edificac%o.nes oiviles & Sam% Dowuhgo". 

En cuanto al tiempo de la fundacion del Ingenio propia- 
mente dicho, tanto Palm como Alemar lo sihlan en el siglo XVX, 
y admiten presuntamente, que aquel sea el mismo que, segun 
.el testimonio de Oviedo, edificaron a orillas del Jaina Pedro 
Viizquez de Mella y Esteban Justinian, genovb, el cual paso 
luego a manos de Juan Baptista Justinian. Esta antigtkbd 
atribufda al Ingenio no nos atrevemos a confirmarla, ni a ne- 
garla tampoco ; pues de la misma escritura que hemos reprodu- 
cido parece deducirse que sus propietarios del siglo XVII no 
fueron sus fundadores. He aquf las palabras que autorizan es- 
te juicio: "cuyo total (de laa 9 caballerias en donde esta es& 
bMdo  el Ingenio) en orden a sus linderos y guardarrayas se 
ha de seguir pov los 2nstmcmentos cwntigws de. esta Haciewb 
que hemos entregado a los oompmuores" . AdemBs, en la "In& 
titucion de Vfnculo y Mayorazgo que hizo el Senor Francisco 
DBvila, Regidor de la m-ay noble y leal ciudad de Santo Domin- 
go, de la isla Espanola, con la facultad real en derecho necesa- 
ria, a fhvor de Don Gaspar Davila su sobrino y de sus sucerio- 
res, en 22 de Agosto de 1554, ante Diego de Herrera, escribano 
de Su Magestad", no se halla el Ingenio de Engonve entre las 
W e n d a s  y estancias que enumera dicho mayorazgo; lo que in- 
dica que el Ingenio fue propiedad de los Cocas, como lo afirma 
Fray Cipriano de Utrera en la siguiente nota: "El ingenio de 
Ew6mbe (donde se conservan las ruinas de una iglesia) que 
fue propiedad de los Coca, y comprendia 1200 cuerdas cuadra- 
d ~ ,  paso a los Angulo, y en 1820 era su dueno unico Andr6s 
APgUh y Coca". 



Es indudable que el Ingenio de Engonve m llamo asi por 
haber sido establecido en un lugar que tenia ese nombre, como 
lo indica la misma preposicion del complemento de Engonve. El  
ensayista y critico Pedro Henriquez Urena piensa que el ter- 
mino, de origen africano* fue importado con una tribu negra de 
ese nombre., Palm comenta este juicio del siguiente modo: "En 
efecto, no se trata de una vivienda meramente construida para 
satisfacer un gusto buc6lico. Es precisamente el nombre de 
Engombe el que facilita la identificacion del pequeno ntideo 
edilicio : la palabra parece repetir el nombre de una tribu afri- 
cana ngombo &c. (ef. Pedro Henriquez Urena: El EspaW m 
Sa&o Domingo, Buenos Aires, 1940, p. 213)". Para Palm la 
filiacion africana del termino no es un hecho incontrovertible, 
pues se limita a decir, "la palabra (Engombe) parece repetir el 
nombre de una tribu af~icana (ngombe)". A nuestra vez nos- 
otros hemos hallado en un famoso Diccionario el siguiente m- 
ronimo: "Gmbe.- Ciudad de la Colonia inglesa de Nigeria 
(Africs Occidental) ". Nigeria se encuentra junb  a la Guinea 
y a la costa de ba esa2avos, r e a n  muy frecuentada por los ca- 
zadores de negros. 

Debemos advertir tambien que en la escritura notarial que 
hemos copiado se escribe la palabra Engmcue siempre con u, 
hto-labial. En el inventario que la acompana si se escribe 
con b (labial) ; pero esto tiene muy poco valor, porque en el 
mismo se escribe incorrectamente Inbentario y abalw.  

Por los copiosos informes que contiene acerca del Ingenio 
y sus partes, tambien reproducimos dicho inventario, moderni- 
zada su ortografia y suprimidas las sumas totales o globales. 
Dice asi : 

"Inbentario del Ingenio de Engonbe, hecho por Dn. Anto- 
nio Bello, y Manuel Sanchez el dia diez y seis de Diciembre de 
mil setecientos noventa y cinco -Primeramente abaluaron ln 
Santfsima Cruz en un peso - a la Iglesia que es de cal y can- 
to, con las ImBgenes, y demas de su adorno, en mil cien peso* 
Dos vinajeras de plata con peso de cuatro onzas y media a ocho 
reales, cuatro pesos - El platillo y campanilla de metal, un pe- 
so - El CBliz y Patena con peso de diez y ocho onzas a ocho 
reales - La campana con cincuenta y seis libras en veinte y 
mis pesos - El Campanario en cuatro pesos - Dos candeleros 
de metal en un peso - Un Misal nuevo en nueve pesoe - Un 
ornsrnento nuevo en cuarenta y un pesos - Una esterita un 



peso cuatro reales - Cuatro candeleros dorados en dos pesos 
cuatro reales - Un frontal nuevo de lienzo pintado en seis pe- 
sos - La casa de vivienda de fabrica de piedra de canteria en 
cuatro mil trescientos pesos - Un crucifijo en un peso - Una 
cama de barandilla en seis pesos - Dos catres de espalda an- 
tiguos en seis pesos - Dos catres nuevos de armadura en diez 
pesos - Otros dos catres nuevos sin armadura en ocho pesos 
los dos - Una tarima en dos pesos - Tres sillas de brazos en 
cuatro pesos cuatro reales - Doce sillas de paja en doce pesos - 
Tres tures en dos pesos cuatro reales -Una mesa grande de ar- 
madura en dos pesos cuatro reales - Otra mesa en cuatro pesos 
- %ra mesa con su cajon en veinte reales - Otra mesa maltra- 
tada en doce reales - Una mesita pequena en diez reales - 
Dos candeleros en un peso - Un calderito en un peso - Otro 
cal,derito viejo en seis reales - Un almirez con su mano en tres 
pesos y cuatro reales - Una cocina con sus anafes, y horno y 
tres divisiones y sus contracimientos en cien pesos - Un paila 
de mano con cuarenta libras en quince pesos - Un bojio de 
Mayordomo en veinte y cinco pesos - El gallinero en veinte pe- 
sos- La cerca de patio y hortaliza en doce pesos - El cercado 
con quinientas y diez varas de palizada de firme a tres reales 
vara ciento cuarenta y tres pesos y seis reales - Un horno de 
quemar hormas en veinte y cinco pesos - Un horno de quemar 
cal en doce pesos - La casa de Purga que es de cal y canto con 
su armadura, y techo de yaguas en ochocientos pesos - Los 
tendales de tablason de caoban nuevos con cuatrocientos trein- 
t a  y dos aujeros a tres reales, ciento sesenta y dos pesos - Sie- 
te canoas de todos tamanos a diez y seis pesos una con otra son 
ciento doce pesos - Ochocientas hormas buenas a tres reales 
son trescientos pesos - Sesenta hormas maltratadas a real y 
medio, once pesos y dos reales - Cuatrocientos potes a real y 
medio son sesenta y cinco pesos - La Casa de Herreria, que es 
de cal y canto con techo caido, en cien pesos - Y una casa sin 
techo de paredes de cal y canto, que sirve para aguardienteria 
en ciento setenta y cinco pesos - Un alambique grande con su 
cabezote y culebra con peso de doscientas libras a cinco reales, 
ciento veinte y cinco pesos - Otro alambique mistelero con su 
cabezote y culebra con sesenta y dos libras a cinco reales, trein- 
ta  y ocho pesos seis reales - La casa de Ingenio de cal y canto 
cubierta de cogollo en  doscientos pesos - El juego del Ingenio 
con su canal en seiscientos veinte y cinco pesos - Un tambor 
de bronce de respeto en doscientos pesos - Las espumaderas y 



bombas de servicio que son seis piezas en catorce pesos - La 
canoa del caldo con su canal de veinte pesos - La bateria con 
sus tres fondos, el de templar de cobre, todo en seiscientos pe- 
sos - Otro fondo de templar pequeno en treinta pesos - La 
casa de calderas, que es de cal canto con su techo de yaguas en 
tremientos pesos - Dos canoas grandes de echar melaos a diez 
y seis pesos cada una, treinta y dos pesos - Tres bagateras pa- 
ra el bagazo en sesenta pesos las tres - Veinte y seis barriles 
para cargar mieles, veintiseis pesos. Negros: Un negro nom- 
brado Anastasio, de edad de treinta y seis anos en trescientos 
pesos - Otro negro Estanislao, lisiado y tuerto, como de seten 
ta anos, que por inutil no se le di6 valor - Otro GonzaloJ de no- 
venta anos, que por inutil no se le dio valor - Otro Clemente, 
como de sdenta anos, en cincuenta pesos - Otro Cayetano, que 
es aguardientero, como de setenta anos, lisiado de las piernas 
en sesenta pesos - Otro Valentin,, manco de un brazo, y que es 
de edad como de cincuenta anos, en cincuenta pesos - Otro ne- 
gro Julian, quebrado, que sabe trabajar de albanil y hornero, 
como de edad de cincuenta anos, en doscientos cincuenta pesos- 
Otro negro Francisco, de cuarenta anos, enfermo de una pier- 
na, pero Util, en doscientos cincuenta pesos - Otro Feliciano, 
quebrado, como de ,edad de cuarenta anos, en doscientos treinta 
pesos - Otro Adrian, Maestro de Azucar, de edad de cuarenta 
anos, en trescientos pesos - Otro Alfonso, como de treinta y 
seis anos, en doscientos setenta pesos - Otro Bartolo, como de 
cuarenta anos, en doscientos pesos - Otro Patricio, de edad 
de treinta y tres anos, en doscientos sesenta pesos - Otro Jose 
Caro, de edad de cuarenta anos, en doscientos cincuenta pesos- 
Otro Andres Caro, de edad de treinta y cinco anos, en doscien- 
tos cincuenta pesos - Otro Luis, de veinte y tres anos, en dos- 
cientos y cincuenta pesos - Otro Eugenio, de diez y nueve anos, 
en doscientos y cincuenta pesos - Otro Jose, de diez y siete 
anos, en doscientos y cincuenta pesos - Otro negro Celest,ino, 
quebrado, como de treinta, anos, en ciento y cincuenta .pesos - 
Otro negrito Jose, que le da ahogo, de edad de tres anos en 
cuarenta pesos - Negras - Una negra nombrada Maria Fran- 
cisca, como de cuarenta y cuatro anos, en doscientos cuarenta 
pesos - Otra negra nombrada Catalina, de edad de treinta y 
tres anos, en doscientos setenta pesos - Otra Isabel, de edad 
de veintiseis anos, en doscientos cincuenta pesos - Otra Igna- 
cia, como de cuarenta y cinco anos, en doscientos veinte p - 0 6  
Otra Isabel, como de cincuenta y cuatro anos, en ochenta pesos- 



Otra Micaela, como de setenta anos, en treinta pesos - Otra 
Gregaria, como de cincuenta y cinco anos, en ciento setenta pe- 
sos - Otra Petrona, como de veinte y seis anos, con su hijo, en 
doscientos veinte pesos-- Otra Maria de los Iikmedios, de edad 
de veinte y cinco anos, que le suele dar gota, en doscientos vein- 
te y cinco pesos - Otra Maria de los Dolores, de veinte y dos 
anos de edad, en doscientos ochenta pesos - Otra negrita Ma- 
ria, de doce anos, en ciento sesenta pesos - Bestias - Cuatro 
yemas criollas en cuarenta pesos - Un caballo criollo en doce 
pesos- <Diez mulas criollas a treinta y cinco pesos, doscientos 
diez pesos - Un burro viej;o en doce pesos - Cinco yuntas de 
bueyes a cuarenta pesos, son doscientos pesos - Tres vacas pa- 
ridas a doce pesos, treinta y seis pesos - Once reses, entre chi- 
cas y grandes, a ocho pesos, una con otra ochenta y ocho pe- 
sos - Sesenta ovejas entre chicas y grandes, a doce reales, no- 
venta pesos - El corral de las ovejas, en doce pesos - El co- 
rral de las vacas en diez pesos - El corral de las mulas en cua- 
tro pesos - Barbechos de cana - El barbecho nombrado Santa 
Rosa, de cana oja, con treinta y tres tareas, a siete pesos tarea, 
doscientos treinta y un pesos - Otro barbecho nombrado el 
Carmen, con veinte y dos tareas de cana oja, a siete pesos, cien- 
to cincuenta y cuatro pesos - Otro barbecho nombrado San Car- 
los, con treinta y ocho tareas de cana soca, a veinte reales la ta- 
rea, noventa y cinco pesos - Otro barbecho nombrado San Ra- 
mon, con veinte y cuatro tareas de cana soca, a cinco pesos ta- 
rea, ciento veinte pesos - Otro barbecho nombrado San Loren- 
zo, con veinte y tres tareas de cana soca, a dos pesos, cuarenta 
y seis pesos - Otro barbecho nombrado San Miguel, con trein- 
ta y cinco tareas de cana soca, a doce reales tarea, cincuenta y 
dos pesos y cuatro reales - Otro barbecho nombrado San Juan, 
con veinte y cinco tareas de cana plantona, a veinte reales tarea, 
sesenta y dos pesos y cuatro reales - Otro barbecho nombrado 
San Pedro, con treinta tareas de cana soca, a dos pesos tarea, 
sesenta pesos - Otro barbecho nombrado San Andres, con 
treinta y cuatro tareas de cana soca, a dos pesos tarea, sesenta 
y ocho pesos - Otro barbecho nombrado San Nicolas, con vein- 
te y cinco tareas de cana plantona, a ocho reales tarea, veinte 
y cinco pesos - Otro barbecho nombrado Santa Ana, con vein- 
te y cuatro tareas de cana plantona, a ocho reales tarea, vein- 
te y cuatro pesos - Otro barbecho nombrado Santo Domingo, 
con diez y ocho M.XW de cana plantona, a ocho reales tarea, 
di= y ocho pems - Otro barbecho nombrado Santa Petronila, 



Treinta y cuatro palmas cle cocos a tres pesos, ciento dos pesos 
- Una canoa de navegar en treinta y cinco pesos - Un negro 
Fermin, quebrado, de treinta y cinco anos, en doscientos treinta 
pesos - Una negra nombrada Luisa, en setenta pesos - Dos 
mil quinientos setenta y cinco arboles de cacao paridero, a seis 
reales son mil novecientos treinta y un pesos y dos reales - 
Trescientas treinta varas de palizada de firme a tres reales son 
ciento veinte y tres pesos y seis reales - Antonio Bello". 

Debemos manifestar que los documentos que publicamos 
hoy no han sido copiados de sus respectivos originales, que qui- 
zB no existan en la actualidad, sino de una transcripcion de 
ellos, inserta en otra "escritura de reconocimiento de tributos 
al mdimir y quitar", otorgada en el ano 1798, por dona Josefa 
de Coca y Landeche, viuda de don Lorenzo Angulo. 

Asimismo, no podemos dejar de exteriorizar la penosa im- 
presihn que nos ha producido la lectura de la lista de los escla- 
vos que trabajaban en ,el Ingmio, por ser en ella bastantes los 
esclavos lisiados gravemente; lo que demuestra a las claras el 
duro trabajo a que eran sometidos esos infelices, y los males so- 
ciales que ocultaba la vida colonial debajo del vano oropel de 
sus grandes festividades docentes y religiosas. 
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UNA ACLARACION NECESARIA (*) 

Como Fray Cipriano de Utrera, en su recien editado libro, 
considera de nuevo, y con muy poca benevolencia, por cierto, 
dos de los cuatro ensayos de critica historica que me he visto 
obligado a escribir al margen de su constante labor, cuyo prin- 
cipal merito est& circunscrito a la importancia de los nuevos da- 
tos o noticias que aportan a la historia del pais los documentos 
que habian permanecido ineditos hasta ahora en los archivos es- 
panoles, me hallo en el forzoso caso de publicar estas lineas pa- 
ra confirmar en todos sus puntos mis anteriores articulos, zahe- 
ridos y criticados otra vez, y a los que no tengo necesidad de re- 
visar en lo mas minimo. En cambio, Fray Cipriano parece que 
no juzga dignos de la reproduccion, despues de mi critica, sus 
dos primitivos trabajos, largos y solemnes, pues los ha reem- 
plazado con algunos tendenciosos comentarios acerca de la con- 
troversia, que el narra o expone a su manera. Y no podia ser 
de otra suerte, porque, en lo que respecta al primer punto, o 
sea al de la epoca verdadera en que fue fundado el Cotui, Fray 
Cipriano creia que la especie que fija la fundacion de dicho pue- 
blo en tiempo de don Nicolas de Ovando era pura invencion de 
los historiadores dominicanos, o de Charlevoix; y yo le demos- 
tre que la historia patria, al asentar ese juicio, tenia en su abo- 
no un texto claro y preciso de la inmortal y justiciera obra de 
Fray Bartolome de las Casas. En aquellos dias Fray Gipriano 
se resisti6 a creer (protesto y nego rotundamente) ; pero yo no 
hice caso de sus especiosas razones, y respalde entonces mi pa- 
labra, despuds de algun estudio, con hechos y documentos feha- 
cientes y muy valiosos. Ya hoy si se inclina Fray Cipriano a 
poner a las Casas en la lista de los autores vencidos por SU des- 

(+) mtin Diario n h .  11,932, S. D. 24 agosto 1927. 



o m n ' u ~ t  esfukzo critico. Mas ahora voy a completar la leccibn 
que el amor a la verdad xxe movio a darle ayer. 

El pasaje de las Casas a que me he referido, esta ~ n c i o -  
nado por la indiscutible autoridad de don Antonio de Herrera, 
quien afirma en su Decada 1, libro 111, pagina 219, que cuando 
se hicieron las gestiones para la fundacion del arzobispado y los 
obispados de la Espanola (cosa que ocurrio el 16 de noviembre 
de 1504) ya habia en dla  17 villas. &Cu&Ies? Las mismas que 
cita las Casas en el susodicho texto, el Cotui entre ellas. A ma- 
yor abundamiento, v6ase Las plmmeras .igles.ias de la hh Eslpac 
&h. Nota numero 10, por Apolinar Tejera (Revista Bhnco ty 
Negro, fecha 27 de noviembre de 1910, ano 3, num. 116). 

Incluya, pues, el reverendo Padre Utrera, en la proxima 
modificacion de su proteico trabajo sobre la fundacion del Go- 
tui, como vencido tambien, al celebre cronista de Indias que con 
respeto acabo de nombrar, a don Antonio de Herrera y Torde- 
cillas, al cual Felipe 11 nombro Cronista de Castilla y de las In- 
dias, empleos que conservo en tiempos de Felipe 11 y Felipe IV 
y que le permitieron documentarse myv bien em los archivos es- 
panoles para escribir sus notabilisimas obras historicas. 

Relativamente al segundo tema debatido, degenera ya en 
tonteria el no querer convencerse de que el escribano Francisco 
Facundo de Carvajal, en su relacion de fecha 24 de mayo de 
1665, en que da cuenta de la gran victoria alcanzada sobre los 
ingleses en esos mismos dias, habla de la actual Puerta de 'la 
Misericordia al mencionar una puerta, grande entre los fuertes 
que defendian la ciudad por el Oeste. Ya hoy existen los docu- 
mentos probatorios que h,acen valedera del todo esa afirmncibn. 
Fielos aqui : 

"Testirnonio de Junta que hizo el Conde de Penalva Pte. de 
la Audiencia de Sto. Dgo. Sobre el zerco y fortifiz. de la ciu- 
dad-En 26 de Julio de 1665. 

. . . Combiene fortificarla a toda priessa comenqmdo desde 
El fuerte que llaman del matadero que mira la mar y campana 
y proseguir todas las murallas y parapetos y traveses que ay 
hechos como hacer de nuevo y los que pararessiere y cerrar con 
toda fue* kc puerta grande por estar muy zercana a b mar 
donde se reconocjlo todo el dano que el enemigo hacfa con su 
Artilleria etc. etc. (Colecez'bn Lugo. Libreta No. 39, pag. 41). 

Carta de Don Francisco Montemayor de Cuenca a S. M.- 
De Santo Domingo, 30 de mayo de 1666.-Repetidas veces ten- 



go eserito a V. M. como esta plaza cuando entre a gobernar no 
habia casi curena que aprovechase a la artilleria, ni diez arca.. 
buses o mosquetes corrientes en los almacenes que pudiese apro- 
vechar en algun caso que ocurriese, como el presente; todo lo 
hice de nuevo, aderece m6s de 400 arcabuces o mosquetes con 
sus frascos y bandolas, y hice mas de 300 lanzas, que todo lo 
puse en una armera que forme en la sala de la Fortdeza; hice 
y repare todas las curenas y pase de respeto mas de otras 40: 
hice un reducto en la Puerta Grande de la muralla, en que puse 
tm piezas que en esta ocasion han jugado muy bien; cambie la 
artillerfa de todos loa fuertes, poniendola de mayor calibo con 
curensis nuevas_y mantas, y en el fuerte de San Geronimo, que 
venia a tomarlo el enemigo ante todas las cosas por la relacion 
que tuve de que estaba con cuatro piececillas y sin curenas, co- 
mo era la verdad, puse seis canones de porte con sus encabal- 
gamiento~, que han obrado contra el enemigo poderosamente". 
(Folleton de Pat&~-CoIeccion Lugo. Invasion de 1666. P& 
ginas 23 y 24). 

Paso por alto las punzantes fraaes rzlusivas a mi persona, 
,las torcidas interpretaciones de mis juicios y otras cosas que 
contienen los nuevos comentarios de Fray Cipriano sobre eslos 
viejos y, para mi, ya agotados asuntos. 



Por LA HISTORIA DOMINICANA (*) 

Con grande atencion hemos leido el articulo que bajo el 
titulo de El Deguello de Moca, publico en la edicion anterior 
de esta Revista el padre Cipriano de Utrera, de la fervorosa 
Mision de franciscanos residente en la Republica, trabajo en el 
cual se consagra el ilustrado sacerdote a hacer un rhpido cote- 
jo dae lo dicho, respectivsmente, por los historiadores dominica- 
nos Antonio Del Monte y Tejsda y Jose Gabriel Garda, acerca 
del resonante suceso a que se contrae el aludido articulo, para 
llegar, por medio de simples conjeturas, como lo demostrariemos, 
a la inadmisible concl~~sion de que el deguello no revistiio los ho- 
rripilantes caracteres con que lo pinta Garcia, sino fue simple- 
mente un hecho c~-irn.inal efectuado contra varias personas, y 
no una m&& o d e s g n d a  general de la poblacibn de Moca. Y 
lo m50 particular del caw es que se vale de la respetable auto- 
ridad del historiador santiagues para proferir tal afirmacion, 
no obstante este haber calificado el suceso en referencia de "un 
deguello horroroso", y tener la palabra degollar, en sentido fi- 
gurado, la acepcion de destmir,  talar, devastar, arruinar. Del 
Monte no podia prohijar semejante especie, pues en buena fuen- 
te bebio para escribir esta epoca de nuestra historia. Cuando 
ocurrieron dichos luctucsos acontecimientos, ya el no se encon- 
traba en el pais, por haberlo abandonado un ano antes, o sea el 
1804. 

Permitasenos copiar, en comprobacion de este atestado, a la 
vez que como un homenaje a la memoria del ilustre historiador, 
y tambien como un acto interruptivo de la prescripcion u olvido 
que suele correr en este infortunado pais contra todo lo nacio- 
nal y glorioso, los siguientes apuntes escritos por un biografo 
cubano : 

(+) Panfilia num. 11, afio 1, S. D. 15 diciembre 1923. 



''Ldcdo. Don Antonio del Monte. 

"Nacio en Santiago de los Caballeros, en Santo Domingo, el 
29 de Septiembre de 1780 y se educo en el Seminario de aquella 
Isla, en la cual recibio las primeras ordenes, siguiendo las cos- 
tumbres que en esas epocas observaban las familias espanolas. 
Era lo corriente que de los varones fuese uno sacerdote y 
tomase el velo una de las hembras. Ya bachiller 'Don Antonio, 
empezo a conmoverse su tierra natal por una negra insurrec- 
cion, y como los demas sus compatriotas tomo las armas par- 
tiendo como voluntario a la batalla de Efaga, la cual le marco 
el camino de la emigmci6n. Cedida a la Francia la parte es- 
panola de Santo Domingo y abandonados los dominicanos a su 
cruel estrella, se traslado D. Antonio en 1804 a Puerto Plata, 
quedando en poder del desenfreno revolucionario los cuantio- 
sos bienes que alli posela. En dicho ano emigro a la isla & 
Cuba, la que lo recibio con fraternal simpatia, puesto que ella 
debio en mucha parte su preponderancia a los despojos de la 
Isla Espanola. Desembarco en Baracoa sin mas proteccion que 
su talento, vasta instruccion, feliz memoria, alma candorosa, 
complaciente y simphtica. En agosto de 1805 se recibio de abo- 
gado en la propia Audiencia de Santo Domingo emigrada tam- 
bien a Cuba y hospedada m Puerto Principe. En Holguin abrio 
su estudio, y en 1807 se traslado a Santiago de Cuba, en donde 
cado Y sirvio los empleos de Juez del Juzgado de bienes de di- 
funtos y de Fiscal del Ramo de Diezmos. En Guines fui3 Pro- 
motor Fiscal; y creado el 7 de Abril de 1852 el Colegio de Abo- 
gados, se le nombro su Presidente. Su acendrado amor al pais 
natal era uno de los sublimes sentimientos que mas prevalecian 
en el Sr. Del Monte. Se complacia en los duloes recuerdos de 
la patria, y a pesar de su avanzada edad y falta de salud trato 
de realizar un viaje a Santo Domingo. La ultima decada de su 
vida la consagro a escribir la historia de aquella Isla, de la 
cual publico el primer tomo. Poseia un acopio de datos impor- 
tantes y en un libro que dedico a sus buenos hijos, anotio los su- 
cesos que ocurrieron en Santo Domingo y los que se sucedian 
en La Habana, de cuyo libro hemos tomado varios datos, pues 
su hijo, D. Carlos, tuvo la bondad de facilitarnoslo. Aunque la 
palabra Patria esta escrita en el Diccionario de nuestra lengua. 
su verdadero sentido se halla en el corazon de quien verdadera- 
mente ama el pais de su nacimiento, como D. Antonio Del Mon- 
te al lugar donde abrio los ojos a la luz y donde corrieron los f e  



lices dias de su infancia. Muchas veces humedecieron las ho- 
jas de ese libro las lagrimas que la expatriacion le amncaba, 
expatriacion que la lealtacl le impuso y la cual le sirvio' para la 
alta consideracion que le dispensara el Gobierno, que no pocas 
veces le consulto sobre Santo Domingo. En Noviembre de 1811 
vino de Santiago de (Cuba para La Habana, llamado por su tfo 
el ~agistrado- D. Leonardo Del Monte para auxiliarle en los des- 
tinos que este desempenaba de Asesor General del Gobierno y 
del Tribunal de Comercio, por necesitar un letrado como su so- 
brino, que ejercio la abogacia con acrisolada probitdad y gene- 
roso desprendimiento. Fallecio en La Habana el 19 de Diciem- 
bre de 1861, siendo Decano de los abogados de esta ciudad por 
nombramiento que le hizo la Audiencia Pretorial en 1847". 

Pues bien; como es logico inducirlo de lo expresado ante- 
riormente, del Monte tuvo que escribir esta parte de nuestra 
historia por lo que le informaron los dominicanos emigrados 
despues de el, y, sobre todo, por la relacion que de esos acon- 
tecimiemtos hizo un paisano o compueblano suyo, el Licdo. Don 
Gaspar de Arredondo y Pichardo, en documento privado en que 
refiere a sus hijos "la devastacion de mi pais (Santiago de l a  
Caballeros, Isla de Santo Domingo) por la entrada del negro 
Enrique Cristobal, con su ejercito, que todo lo redujo a sangre 
y fuego, segundo dia de carnes tolendas, el ano 1805, con de- 
guello general, de que solo escapamos prodigiosamente las cin- 
co personas que se expresaran en esta relacion, y de quienes 
fui companero". De este manuscrito poseia una copia el histo- 
riador Garcia, que tiene el siguiente membrete: "Historial de 
la salida del Licenciado Gaspar de Arredondo y Pichardo de la 
Isla de Santo Domingo el 28 de Abril de 1805". Por la lectura 
de este historial se eolige f$cilmente qw Del Monte tom6 en 
gran parte sus noticia de Arredondo y Pichardo, y que si abun- 
do en detalles acerca de las grandes matanzas ocurridas en San- 
tiago, omitio todos los relativos al deguello general de Mo- 
ca, del cual solo habla incidentalmente al Peferir el desastre de 
Santiago, y con tal premura, que hasta incurre en una ambigue- 
dad al aludir a los vario8 fugitivos rsf%g.iados en Mooa, ambi- 
guedad que ha servido para confundir el claro juicio de Fray 
Cipriano de Utrera; pues estos varws f~gitiv08 no pueden ser 
otros que los pocos santiagueses que abandonaron su ciudad a 
la aproximacion del enemigo, y no las tinicw vfctimas del degue- 



Ilo abismador, como lo supone equivocadamente Fray Cipriano 
y parece decirlo en verdad Del Monte y Tejada. Ademas Del 
Monte usa en este -pasaje la palabra parroquia en el sentido de 
i g l e d ,  y no de distrito eclesidstz'co . Es probable que ese fuera 
el uso del tiempo, ya que asi la emplea tambien en su escrito 
Arredondo y Pichardo. Los siguientes fragmentos del mencio- 
nado historial probaran hasta la saciedad todo lo que acabamos 
de asentar: 

"Varios paisanos (smtiagueses) viendolo todo perdido se 
refugiaron en Moca y para ganar tiempo formaron de pronto 
una diputacion que presidiera el cura frai Pedro Geraldino y 
se le presentase a Cristobal a nombre del pueblo a rendirle plei- 
to homenaje, 10 que basto por entonces para que esta jurisdic- 
eon gozase unos dias de indulto. Cristobal les ofrecio protec- 
cion autorizando al cura a continuar su ministerio. Luego ve- 
remos los efedos de esta proteccion". 

........................................................ 
"En efecto, se acercaron y nos informaron de que en Moca 

el 3 de Abril de 1805, habian los negros pasado a cuchillo aque- 
lla manana a todo viviente, para cuyo fin, el Comandante Jou- 
vert habia llegado alli con tropas, dando la orden de que laa 
mujenes de todas clases y edades se reunieran en la Iglesia y 
los hombres en la plaza, pues todos, bajo la buena fe de la ca- 
pitulacion celebrada con los vecinos partidos, debfan o b  
decer a las prevenciones del M e  que mandaba. Todos obede- 
cieron creyendo que se iba a proclamar alg6n indulto o gracia 
en favor de ellosI y el indulto fue degollarlos a todos luego que 
se  verifico la reunion prevenida, como a ovejas encorraladas. 
Que los negros luego que consumaron el sacrificio espantoso, 
eiacrflego y bhbaro, abandonaron el pueblo: que de todas las 
mujeres que estaban en la Iglesia, &lo quedaron con vida dos 
muchachas que estaban debajo del cadaver de la madre, de la 
tia o de la persona que las acompanaba y se fingieron muertas, 
porque estaban cubiertas con la sangre que habfa derramado el 
cadaver que tenian encima: que en el Presbiterio habfa por lo 
menos, cuarenta ninos degollados y encima del altar u n a ' ~ n o r a  
de Santiago, dona Manuela Polanco, mujer de don Franciwo 
Campos, miembro del Consejo Departamental, que fue wcrifi- 
cado el dia de la invasi6n y colgado en los arcos de la Casa Con- 
sistorial, con dos o tres heridas mortales de que estaba agoni- 
zando. Que dan Antonio Geraldino, don Mateo Munoz y el ca- 



pit&n de aquel partido don Jose Lisardo, habfan sido sorpren- 
didos en su casa, y atados a sus camas los incendiaron, inclu- 
yendo en el numero de las victimas aquellas senoras hermanas 
de nuestro cura escapadas del deaello de Santiago. Dona An- 
tonia David que resistida a los torpes deseos de uno de aquellos 
feroces animales fue atravesada de un bayonetazo en la puerta 
del templo: una de ellas, de las escapadas, de edad de 18 anos, 
era hija de don Antonio Salcedo, quien habia casado en segun- 
das nupcias el mismo dia de carnestolendas, en que perdio el 
marido sacrificado con lo8 demas. El padre Geraldino no se 
sabia de el; despues se supo que los negros se lo llevaron al re- 
tirarse del sitio que pusieron a la capital". 

"Este negro (Felix) me informo en Baracoa de todos loa 
desastres, muertes y atrocidades cometidas por los negros en 
las personas blancas de ambos sexos y en todos los pueblos por 
donde habfan transitado en su retirada de la capital, de donde 
heron rechazados despues de un sitio de veinte y tres dias que 
tilvieron que levantar m& que de prisa. Que los altares, los 
archivos y hasta el reloj pCibIico, lo habfan reducido a cenizas. 
Echando a pie para el Guarico a todo el que no habfan asesina- 
do, sin exceptuar ni atin los sacerdotes, menos el cura don Juan 
Vasquez, a quien despues de atormentarle con crueldad en el 
campo santo, que estaba frente a la parroquia, lo sacrificaron, 
y al fin, para saciar su brutal venganza, lo quemaron con los 
e n r ?  &J. * ?  y ~~ *&~IUI&NP.", 

En corroboracion igualmente del degueWo general de Moca 
existe el testimonio de otro contemporaneo: del bondadoso Pa- 
dre J w n ,  o sea el benemerito sacerdote dominicano Juan de 
Jesus Fabih  Ayala y Garcfa, una de las vfdimas de la barba- 
ra invasion. Adolescente todavia, fue llevado preso a Cabo 
Haitiano en union de su familia y de otros muchos habitantes 
del Cibao, a pie, entre filas de 8 0 1 ~ 0 s  y 'emmjdndolo con Zas 
mni% de ,?m bayonetas. De las grandes calamidades presencia. 
das por el en esa azarosa 6pocs de su vida, y en otras 6pocas an- 
teriores y posteriores, ha hecho dicho religioso confesion a la 
posteridad en una memoria que intitulo Desgracia8 d@ Santo 
Domingo, documento que en original se conserva en el archivo 
del historiador Garcia. De este documento son los siguientes 
parrafos : 

"Luego que los occidentales principiaron a bajar del sitio 
que pusieron tl Santo Domingo, el General Clervo ordeno sigi- 



lowmente, que en el pueblo de .Moca, en el Oibao, todos perecie- 
ren a Cuchillo y por esto un dia festivo, llena la Iglesia de toda 
clase de gente, myores y menores, bloquearon la Iglesia en que 
oficiaba el R. P. Fray Pedro Geraldino (&D.G.) y avisado este 
por un oficial, de que solo -61 escaparia entre el templo, exhorto 
desde el altar al Pueblo, .al comandante y plana mayor para que 
hiciesen un acto de contricion porque iban a morir en el momm- 
to. i Que conflicto para tantas victimas que llenaban la Igle- 
sia! Todos pues haciendo su deber como cristianos, hubieron 
de morir en el instante al filo de bayonetas; pero la senorita 
Maria Tavares (hermana del vicario de Santiago, refugbda en 
Moca, 8&3g%n lo atestigua tambien el Padre Juan) y otras varias 
aunque heridas, escaparon bajo los cadaveres de sus semejantes". 

A pesar de que no consta en lo anteriormente transcrito la 
desgracia de ningun eclesi4stico en el deguello de Moca, pare- 
ce que en el pais existia la tradicion de qule sir habian muerto 
los haitianos al sacerdote que oficiaba, asi como que la fiesta 
que se celebraba era un "Te-Deum en accion de gracias por la 
feliz terminacion de la lucha", ceremonia provocada de un modo 
falaz por el barbaro invasor. Segun mis alcances, el primer do- 
minicano que recogio la especie fue Javier A-lo Guridi, di& 
tinguido tradicionista, que vivio muchos anos en el Cibao y el 
cual la insert6 en su Geogrdfia Flsico Historica, Antigua y Mo- 
derna de la Isla de Santo Domingo, escrita en 1866. Garcia, que 
bebio en multiples fuentes para componer su Historia de Santo 
Domingo, fuentes a las cuales no conocemos bien todavia, di- 
cho sea en honor de la verdad, ni aiquiera todas las que se fundan 
en documentos o escritos, acepto como valida la noticia y le ha 
dado calor en dicha importante obra, a partir de su primera 
edicion, publicada en 1867, aunque sin expresar que el sacerdo- 
te sacrificado fuese Fr. Pedro Geraldino. 

He aqui la especie tal como la refiere Angulo Guridi : 

"Al recibir la noticia de la vergonzosa retirada de Dessali- 
nes, el biirbaro Tabare, a quien estaba encomendada la Comun, 
hizo salir de los montes n las familias dominicanas diciendoles 
que la tranquilidad estaba ya restablecida, y las convido al Te- 
Deum que con tal motivo habia dispuesto se cantara. Cuando 
al dia siguiente estuvieron en el templo de Moca aquellas fami- 
lias con varios vecinos m&s (sobre 450 personas), Tabare hizo 
una sena, las puertas se cerraron, y todos -hasta el sacerdote- 
fueron salvajemente degollados". 



Y basta. Creemos haber alcanzado ya los dos objetos que 
nos propusimos al escribir los anteriores reparos al articulo de 
Fray Cipriano de Utrera: probar que hubo, si, deguc)rlto general 
m Moca cuando la invasion del barbaro Dessalines; y que el 
historiador Garcia, al narrar este criminoso suceso. no puso 
nada de su invencion, pues si "dijo mas de lo que ley6 en Del 
Monte y Tejada" fue porque podia y debia hacerlo, habida cuen- 
ta del capital propio que tenia adquirido con sus prolijos estu- 
dios de la historia dominicana. 



NUREZ DE CACERES y BOLIVAR 

I 

JOSE NUREZ DE CACERES (*) 

Tiempo ha que un escritor cibaeno, movido por un irrefre- 
nable sentimiento provincialista, viene empleando su literatu- 
ra en urdir frases de despique contra las glorias capitalefias de 
nuestra historia, tratando a la vez de rebajar la labor de insig- 
nes escritores dominicanos, a los cuales considera atacados de 
la necia mania, impropia de ningun hombre serio o de cada 
ter, de fabricar glorias con que aumentar la fama de esta ilus- 
t re ciudad de Santo Domingo, cuna de la Civilizacion de Ame- 
rica y cuna tambien de la Reptiblica Dominicana. Ayer arre- 
metio contra el movimiento de Independencia del ano 1844 y 
sus benemeritos iniciadores; al cual movimiento estimo como 
una obra baladi y sin importancia MATADA POR TRAICION, 
para concluir exaltando por encima de todo los laureles de la 
Restauracion, empresa 6sta que juzga con error corno exclusi 
vamente cibaena. Ahora vuelve sus iras contra el movimiento 
de Independencia, o de Incorporacion a la Gran Colombia, ini- 
ciado por el Licenciado Don Jose Nunez de Caceres, otra de las 
glorias inventadas por los ilusos escritores capitalenos, segfin 
el equivocado criterio del escritor cibaeno. Pero aqui no es ya 
solo el irresistible sentimiento a que hemos aludido, d que le 
mueve, sino tambien algo que pudieramos llamar UN SENTI- 
MIENTO DE ATAVISMO O DE REGRESION HACIA SU 
ORIGEN, pues este es, segun nuestras noticias, de pura cepa 
franco-haitiana. Y no otra cosa significa el querer venir a darle 

(e) Publicado en el LLrtin Diario nilimero 10.703, S. D., diciembre 28 de 
1924, bajo el titulo de Por la Hlsboria, 



validez ahora, al cabo de un siglo, a la version afro-haitiana de 
que la parte espanola de la isla de Santo Domingo no fui5 con- 
quistada por Boyer, sino que esta se su@ espontaneamente a 
Haiti para defenderse de posibles ataques de Espana o Francia, 
cosa que no seria verosimil ni aun teniendo Haiti la fuerza de 
Inglaterra. Nuestra historia nos. ensena que preferimos ser 
franceses antes que haitianos, y una de las razones de que mas 
abusaron los espanolizados de 1861, fue la del peligro haitiano, 
Asi es que esas son patranas inventadas por los politicos hai- 
tianos para cohonestar su crimen, y de las cuales se han hecho 
siempre eco los escritores de allende el Massacre y el Pederna- 
les. Pero ya todo esto ha sido puesto en claro por la historia 
dominicana, que en estado incipiente y todo, ha contado con 
muy inclitos campeones; y si esta labor de saneamiento politico- 
historico no ha podido penetrar en la conciencia y la razon de 
un escritor que funge d3 dominicano, ha invadido en cambio 
hasta las columnas de la prensa ilustrada del extranjero. Vease 
en comprobacion de esto, y como la mejor respuesta a las falsas 
aseveraciones del escritor cibaeno, la siguiente NOTA EDI- 
TORIAL, publicada, bajo el titulo de REMINISCENCIAS HIS- 
TORICAS SANTO DOXINGO Y LA GRAN COLOMBIA, por 
la revista "Cultura VenenolandY, de Caracas, en su edici6n del 
mes de Octubre de 1922, No. 42, Ano 5.: 

"En el numero 40 ds esta revista se inserto un estudio del 
escritor dominicano Federico Garcia Godoy, dirijido a rehabili- 
tar la memoria de Jose Nunez de Caceres, con motivo de los car- 
gos que le han hecho por las funestas consecuencias que tuvo 
para su patria el movimiento separatista iniciado por el a fin 
de incorporarla a la Gran Colombia. 

"La accion de Nunez d.e Caceres obedecia, sin duda, a la 
influencia ejercida en XmBrica por el resonante triunfo de Ca- 
rabobo, alcanzado aquel mismo ano por el Libertador, cuya obra 
redentora pudo haberse considerado entonces como rematada en 
principio, porque era casi evidente que Espana no lograria ya 
dominar el espiritu revolccio~ario de sus Colonias ; sin embargo 
la naciente Republica tendrfa aunmucho que batallar en su pro- 
pio territorio, como sucedio en efecto, pues los ejercitas realis- 
tas senoreaban parte de Colombia y todavia mantuvieron en ja- 
que a las tropas libertadoras durante algunos anos. Garcia Go- 
doy establece en terminos precisos la situacion de Bolivar en 
aquellos dias en que el patriota dominicano solicitaba la protec- 



cion de sus a m a s  para asegurar el fruto del movimiento sepa- 
ratista, el cual tuvo efecto en las circunstancias que refiere es- 
ta insercion. 

"Tras la expulsion de los franceses en 1809, los habitantes 
de la parte oriental de la isla se habian colocado de nuevo bajo 
el dominio de Espana, potencia cuya vecindad no fue nunca 
muy tranquilizadora para los haitianos . Asi creyeron que era 
oportuno el momento (despues del triunfo de Cristophe) para 
deshacerse de ella. Durante su permanencia en el Cabo, Boyer 
habia recibido emisarios de la parte espanola, y a su turno en- 
vi6 agentes encargados de hacer una propaganda discreta y de 
preparar los espiritus para la reunion de toda la isla, bajo un 
mismo Gobierno. Sin embargo Nunez de Caceres, uno de los 
jeYes del movimiento que se urdia contra Espana sonaba con 
establecer un Estado Independiente y celebrar con Haiti una 
alianza ofensiva y defensiva; el nuevo Estado debia formar par- 
te de la federacion colombiana, pero Boyer tomo precauciones 
para impedir semejante p!an, y en efecto cuando Nunez de Ca- 
ceres se disponia a poner en practica su insurreccion contra Es. 
pana, Monte Cristy y Laravon, alzaron la bandera haitiana (15 
de Noviembre de 1821). La noche del 30 de Noviembre al 1 de 
Diciembre, Nunez de Caceres y sus amigos se apoderan de los 
puestos principales de la ciudad de Santo Domingo, y el gober- 
nador espanol Pascua1 del Real, impotente para hacer respetar 
la autoridad de Espana, so embard el 6 de Diciembre. Creyen- 
do posible la ejecucion de su proyecto, Nunez de Caceres izo la 
bandera colombiana e instituyo la Republica de Santo Domin- 
go. Con todo, los espiritus estaban ganados para la causa de 
Haiti. Plazas importantes como Puerto Plata, Macoris, Ama, 
etc., izaron sucesivamente el pabellon haitiano. En apoyo de 
esas manifestaciones el Presidente Boyer, a la cabeza de 14,000 
hombres, partio de Puerto Principe el 16 de Enero de 1822. Los 
habitantes de la antigua parte espanola acogieron con grandfsi- 
mo entusiasmo al Presidente de Haiti y a su ejercito. Nunez de 
Caceres comprendio la imposibilidad de resistir al impetu de la 
opinion, y cediendo al voto de sus compatriotas izo la bandera 
haitiana en Santo Domingo". (Haiti, son histoire et ses detrae 
teurs pags. 172 y sig.). 

"Facil es discernir lo tendencioso y postizo que haya en 
este relato de fuente haitiana, pero los hechos fundamentales 
explican muy a las claras la ardua situacion que se le habia 
creado al procer dominicano, cuando cumplido su proposito se 



vi6 rodeado de un enemigo imprevisto y aguerrido contia el 
cual no le era dado defenderse porque carecia de ejercito y 
porque los sonados auxilios de Colombia no arribarian jamae a 
ias playas dominicanas. 
"h nota siguiente, que debemos a la galanteria del distin- 

guido ingeniero Sr. Rafael Nunez de Cticeres, descendiente del 
procer, pinta muy a lo vivo el tremendo conflicto moral que so- 
brevino para Ntinez de Cdceres; es un documento de verdadero 
interes historico, util a todas luces para reconstruir la fisono- 
mfa de aquel episodio, aun no conocido en todos sus pormeno- 
res : 

"Exmo. Senor : 

"Por principal, y duiAicado he dirijido al Exmo. Senor P r e  
sidente de la Republica de Colombia el oficio de que es Mpli- 
cado el adjunto, aprovechando las ocasiones y sujetos que se 
han presentado para ese destino y que por sus circunstancias 
personales tengo por incapaces de hacer traicion a la confian- 
za. No he tenido razon por ninguna parte de haber llegado mis 
cartas a manos de S. E. el Presidente Libertador: aunque por 
diferentes vias he podido saber el arribo de los conductores a 
esa ciudad; y como el tiempo corre, la urgencia crece, y mi re- 
putaciou sufre en lo m8s eenaible con la demora de unas resul. 
tas, que deben servirme de norte para resolverme a entrar en 
alguno de los partidos, a que inclinaban los infortunios de San- 
to Domingo, me ha parecido conveniente dirigirme en derechu- 
ra a V. E. suplicandole tenga la bondad de encargarse de enviar 
mis oficios al Presidente Bolivar al lugar de su residencia, m 
cogerme la contestacion, y con las medidas de mayor seguridad 
hacerla venir a. mis manos en el concepto de que me hallo ex- 
piado por todas partes, y que este Gobierno hace la m& rigu- 
rosa indagacion de todo papel impreso o manuscrito, gacetas y 
todo genero de correspondencia de cualquier parte que venga, 
se apodera de todo, lo abre, lo lee, y lo entrega o retiene, segun 
conviene a sus miras; y este registro comienza desde que toca 
el buque en el placer, amenazando a los capitanes, tripulacion 
y pasajeros con la pena de confisco, y otras barbaridades, si 
ocultan algo. Tenga asimismo entendido V. E. que estos blan- 
cofagos mantienen espias en esa ciudad, en la Guaira, en Car- 
tagena, y en otros varios puntos para informarse de lo que ahi 
.pasa, de cualquier movimiento que se proyecte sobre esta parte 
espanola, y de las opiniones de Colombia acerca de la invasidn 



que han hecho a la fuerza, abatiendo el pabellon que enarbola. 
mos con tanto gusto y entusiasmo, para colocar el suyo tan 
odiado, y funesto a la felicidad que nos propusimos, y propagar 
noticias contrarias a las buenas esperanzas de redencion que 
nos alientan. 

"Conviene igualmente que V. E. tenga entendido que la In- 
dependencia Colombiana que proclamamos aquf fue bien reci- 
bida, y adoptada en todos los demibs lugares de la parte Espa- 
nola, sin que ni uno siquiera la hubiese repugnado; mas como 
sobrevino tan inmediatamente la irrupcion de nuestros &ba- 
ros vecinos ahora todos le atribuyen esta desgracia, porque tal 
es la rutina del vulgo en las calamidades publicas, y algunos 
serviles aprovechandose de esa enfermiza disposicion del pue- 
blo han comenzado a levaiitar partidos por la bandera espanola 
otra vez, contando con auxilios de Puerto Rico y otros recursos, 
que aunque remotos o del todo imposibles tienen la fuerza nece- 
saria para ganar terreno. Esto ha producido (. . . . . . . .) cierta 
fermentacion que comprendida por el gobierno se ha visto pre- 
cisado a ponerse sobre el quienvive, doblando la guarnicion y 
reforzando los puestos con otras precauciones del caso. El pue- 
blo se sobresalta, se promueve la emigracion a Cuba, y Puerto 
Rico, y los partidarios de la Independencia pierden el influjo. A 
esto se agrega que la politica de esos malvados africo-haitianw 
pinta el estado de Colombia en la mas deplorable situacion para 
desalentar, y yo pienso que para contrariar los efectos de todas 
estas maniobras conducirfa mucho que se introdujesen aqui las 
gacetas, y demas papelw publicos relativos a los sucesos de las 
armas Colombianas, a sus mejoras en las diferentes ramas de 
la administracion, viniendo a mi poder con este objeto, pues yo 
las venderia a los que conviniesen, sin embargo de todas las vi- 
gilancias de esta inquisicion, y V. E. nos acertara cuanto con- 
duciria este paso a reanimar los animos, y sostener la opinion, 
porque no ve como yo, el consuelo que se recibe y la alegria en 
que todos entran cuand~ se consigue uno de estos papeles, por 
donde se deacubre que los malos rumores son sembrados a pro- 
posito por los enemigos de Colombia. 

"Aunque V. E. y demaa Jefes de la Repfiblica, son demasia- 
do advertidos, y experimentados, no estara demas prevenir, que 
Boyer para cohonestar esa ambicion y violencia, ha entrado en 
el empeno de hacer creer al mundo polftico, que ha sido llamado 
por los pueblos de 1s parte Espanola. Es  falso, es una intriga 
tramada con este objeto, y a la que se quiere dar cuerpo, publi- 



"Dios guade a V. E. muchos anos. Santo Domingo 6 de 
agosto de 1822. JOSE N'UREZ DE CACERES". 

E m o .  Sr. Vicepresidente d,e Venezuela, Carlos Soublette. 
"Que sepamos nosotros, el preinserto es el unico documento 

que se haya publicado en Venezuela. relativo a la gestion poli- 
tica del patriota dominicano, bien digno por cierto de que una 
investigacion esmerada en bibliotecas, archivos y papeles de fa- 
milia existentes en Caracas y Bogota, propenda a poner en cla- 
ro la parte que le cupo en el movimiento separatista de 1821, 
el cual, por uno de tantos sesgos, como suelen ocurrir en la vida 
publica, refluyo s0br.e .el, envolviendole en el proceso de impu- 
taciones historicas, cuya revision ha iniciado con tan buen cri- 
terio el senor Garcia Godoy". 

El  Licenciado don Jose Nunez de Caceres fue indiscutible- 
mente un noble ejemplo ae las mas altas virtudes humanas. Un 
contempor6neo suyo, rancio conservador enemigo de su obra re- 
dentora, don Tomas de Arredondo, ha dejado escrito en una re- 
lacion historica el siguiente enaltecedor juicio acerca del procer 
dominicano : 

"Sujeto digno bajo todos conceptos, no solo por la profun- 
didad de sus conocimientos juridicos, vasta erudicion en todos 
los ramos de la literatura y sobresaliente talento, sino tambien 
por su intachable y nunca desmentida probidad". Y Celigni 
Ardoiun, eminente escritor haitiano que vivio algun tiempo en 
esta ciudad y fue consejero del gobernador Jeronimo Maximi- 
liano Borgellh, en unos estudios biografico-historicos de Haiti, 
escritos en 1841, ha expresado lo mismo con las siguientes pa- 
labras : 

"Su integridad es popular en Santo Domingo.. . . . . . . . . . . 
"De una memoria maravillosa, le basta la simple lectura de 

una obra para recordar la mayor parte de ella ; sus citas son fe- 
lices. Con su saber sobresaliente, ha brillado tanto en Cuba, 
como en Santo Domingo, como en Caracas; y en donde quiera 
ha tenido emulos celosos, aunque instruidos. Sus conocimientos 
en derecho le han senalado siempre un puesto honroso en la ja- 
dicatura. Ha estudiado las legislaciones inglesa y francesa, y 

(*) Publicado en el Listin Diario mimero 10.723, S. D., enero 18 de 1925, bajo 
el titulo de Justicia Histdrica. 
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de ambas puede hacer justas aplicaciones. Estas dos lenguas y 
la latina le son tan familiares como su lengua materna. 

"Nunez sabe conservar el recuerdo de los beneficios que 
ha recibido, asi como no olvidar las ofensas que le hieren: sin 
embargo, el no conoce mas venganza que la que se exhala en 
palabras. 

"Tal es el hombre que las circunstancias habian colocado 
s la cabeza del movimiento que expulso del pais la ultima au- 
toridad europea, y que ha contribuido, muy a pesar suyo, a la 
realizacion del feliz pensamiento de los fundadores de la Inde- 
pendencia de Haiti". 

Y no podia carecer de abnegadas virtudes civicas y pa- 
trioticas quien estaba adornado con tan relevantes prendas 
personales; pues este consorcio admirable, el de las virtudes 
ptiblicas como corona o cima de las privadas, nunca falta, co- 
sa que advirtio el divino Platon cuando dijo con sublime natu- 
ralidad : "hombre sin buenas costumbres no puede gobernar". 

-DOS son las grandes acusaciones que se han formulado 
contra el insigne caudillo: que su desgraciada empresa -la 
creacion del ESTADO INDEPENDIENTE DE HAITI ES- 
P A N O L  no fue hija de una conviccion proba sino del despe- 
cho airado; y que el, Nunez de Caceres, fue un hombre falto 
de prevision que no hizo mas que entregamos inermes y ma- 
niatados a la rapacidad de nuestros vecinos los descendientes de 
Toussaint y de Dessalines. 

La primera imputacion no puede ser mas gratuita. Para 
destruirla basta con copiar lisa y llanamente el siguiente p& 
rrafo del citado historiador haitiano, quien, por otra parte, no 
puede perdonar a Nunez de Caceres el que no hubiera tenido 
la acertada idea de unir la parte espanola de la isla a su gran 
Republica de Haiti : 

"Don Javier Caro llego a Santo Domingo. La diversidad 
de sus opiniones produjo un enfriamiento entre este agente de 
la metropoli y su antiguo condiscipulo que le debia su bri- 
llante posicion. Educado en la escuela del poder absoluto, re- 
sistiendo a la atraccion del siglo, Javier Caro no admitia mas 
sistema que aquel bajo el cual la monarquia de Carlos V ha- 
bia florecido. El deseaba que el merito fuese apreciado justa- 
mente, pero no aceptaba para ello mas juez que el gobierno. 
Los hechos hablaban en su favor: por una parte, veia a los 
espanoles tranquilos y canservando la integridad de sus cos- 
tumbres nacionales mientras el PODER PATERNAL habia 



administrado los negocios del pueblo, en tanto que, por otro 
lado, no veia sino decepciones, guerras intestinas, campos des- 
vastados y poblaciones diezmadas, despues que se habia trata- 
do de introducir los principios de fin del siglo 18 y del 19, en 
el engranaje de la vieja monarquia espanola. Nunez dado por 
completo a las ideas nuevas, y queriendo deberlo todo a los 
principios, y no a los hombres, cuyas voluntades caprichosas 
saben desconocer los derechos mas sagrados, Nunez permane- 
cia sordo a las sugestiones de su amigo que trataba de conven- 
cerle. El sirvio con fidelidad, pero su oposicion no era por 
eso menos manifiesta. Javier Caro partio con la conviccion de 
que Nunez se aprovecharia de la primera oportunidad para sa- 
cudir el yugo de la metropoli. Despues los hechos vinieron a 
juntarse a las ideas de Nunez. Se creyo con derecho de ir a 
tomar asiento en una de las renombradas cortes de la America 
Meridional: alli, un vasto campo se ofrecia a la ambicion de 
este hijo de Santo Domingo. Solicito un cargo de OIDOR en 
la audiencia real de Quito, y obtuvo una negacion que hirio su 
orgullo". 

Como se ve, d despecho, sentimiento que no siempre pue- 
de calificarse de bajo, y al cual alude una malhadada tradicion, 
es cosa muy secundaria, segun el pensar del publicista haitia- 
no; lo que esplende en la gloriosa resolucion de NuiiSez de Ca- 
ceres es la firmeza de una honrada conviccion, nacida al calor 
de las ideas democraticas del siglo. 

La otra acusacion la consideramos mas infundada todavia. 
no previo Nunez de Caceres el peligro de la absorcion hai- 

tiana, cuando se puede afirmar que el pais estaba minado de 
un extremo a otro por la insidiosa propaganda unionista que 
hacia Boyer, la cual contaba entre nosotros con adeptos tan de- 
cididos como J. Campo Tavarez, Jose Justo Silva, Amarante 
y otros oboecados dominicanos? Si precisamente la revolucion 
en que nos ocupamos fue concebida con el deliberado proposito 
de ver si se impedia la realizacion de tales funestos deaignios, 
los cuales se habian manifestado ya con un conato de insurrec- 
cion ocurrido el 8 de noviembre en las fronteras del N. O. Este 
pensamiento de Nunez de Caceres lo expresa el historiador 
Garcia del modo siguiente: 

"Enterado el competente estadista por sus numerosas re- 
laciones, de que existia en el pueblo el deseo de ver realizad!) 
un cambio politico que mejorara su critica situacion, llego tt 



temer que si surjia de el, como estuvo a punto de suceder, la 
iniciativa de un movimiento separatista, vinieran a redundar 
sus esfuerzos en beneficio de las aspiraciones de los haitianos, 
quienes basados en la teoria de la indivisibilidad politica de la 
isla, inventada por Toussaint Louverture, redoblaban, como 
acabamos de demostrar, sus trabajos en las comarcas fronte- 
rizas; y de ahi que creyendo que esa tendencia a dominar se 
convertirfa entre los vecinos en anhelos de paz y concordia des- 
de el momento en que desapareciera de la isla la bandera espa- 
ndla para dar paso franco a la creacion de un estado autono- 
mico, nada menos que bajo el amparo de la Republica de Co- 
iombia, cuyas simpatias se habia ganado Petion al precio de 
favores dispensados oportunamente con sinceridad y franque- 
za, se decidio a ponerse al frente de las cosas y a llevar a cabo 
cuanto antes la proclamacion de la independencia". 

Y que estas palabras no estan dichas sin reflexion, lo re- 
vela la siguiente circular dirigida por el propio Nunez de Ca- 
ceres a los cabildos municipales y comandancias militares : 

"No tenemos un fundado motivo para desconfiar de la 
sinceridad y buena fe d d  gobierno de la Republica de Haiti 
nuestra vecina: el Presidente Boyer su jefe acaba de reiterar 
sus protestaciones de amistad, paz y armonia con los habitan- 
tes de la parte espanola: y los comisionados que hemos vi& 
venir y regresar han sido portadores de ese mismo mensaje de 
seguridad, siendo una conducta incomprensible, que teniendg 
aquel gobierno a su disposicion fuerzas tan superiores con que 
haber hecho la conquista de la parte espanola el dia que hu- 
biese convenido a sus intereses, aguardase para esta empresa la 
epoca de nuestra independencia, que nos liga con ellos de un 
modo mas estrecho y leal qiie cuando dominaba el gobierno es- 
panol extinguido. 

"Sin embargo, como son incesantes los rumores de inva- 
s i h ,  no de ahora, sino desde tiempos anteriores, y los pueblos 
han dado en intimidarse de un modo extraordinario, a pesar 
de que todos los anuncios han salido hssta ahora falsos y des- 
mentidos, creo muy conveniente dar una regla que sirva de nor- 
ma a los cabildos municipales y comandancias militaresi par8 
que en cualquier evento sepan lo que han de hacer, si contm 
nuestra espectacion llegase a entrar algun ejercito o fuerza 
armada de los vecinos en nuestro territorio. Esta regla esta 
Cifrada en 10 que con fecha S de este mes digo al ciudadano al- 



calde de Macoris. comunicandole las instrucciones que me pide, 
y es como sigue: 

"Acabo de recibir el oficio de su Gracia de 2 de este mes 
con los documentos origindes que incluye, y en vista a su con- 
tenido debo manifestarle: que yo he dado cuenta al Exmo. 
Presidente de la Repfiblica de Haiti J. Pedro Boya de la de- 
claratoria de nuestra independencia Dominicana, convidhdolo 
a la union y al reconocimiento reciproco de los dos gobiernos, 
esto es, que asi como nosotros reconocemos el suyo, reconozca 
S. E. el nuestro, y hag~mos causa comuii para la defensa del 
territorio contra cualquier enemigo que pretenda turbar nues- 
tro sosiego interior. La contestacion de S. E. a estas proposi- 
ciones es la que debe abrirnos un camino seguro para sabernos 
conducir en las presentes circunstancias: si el accede a nues- 
tras propuestas, y reconoce nuestro gobierno de la independen- 
cia Dominicana, nada tendremos que temer de la nombrada 
Junta Central de Santiago, y sus proyectos seran disipadop 
como el humo; pero si 61 insiste en que la independencia que 
se sostenga y se reconozca sea la de su gobierno indijena, en 
este caso la experiencia de lo pasado debe hacernos conocer, 
que seria una locura el intentar oponerse a la superioridad de 
las fuerzas que puede enviar contra nosotros. Por lo tanto has- 
ta no recibir la contestacion de Boyer, no debe hacerse ningun 
movimiento hostil, que solo serviria para atraernos malas re- 
sultas, y lo que dicta la prudencia, es que en el interin nos aco- 
modemos a las circunstancias como unico partido que para to- 
do lance nos aprovechara, evitandonos de este medio la per- 
dida de vidai~ y haciendas sin utilidad de la patria. . 

Y lo transcribo a eee Cabildo Municipal para su inteli- 
gencia y gobierno en el caso prevenido. 

Dios guarde al Cabildo Municipal muchos anos. Santo 
Domingo, 7 de enero de 1822, ano 2do. de la Independencia, 
Jose Nuiiez de Caceres". 

Despues de la lectura de este importante documento his- 
torico, en 4.1 que resplandece la sinceridad y absoluta buena fe 
del desgraciado caudillo nacionalista, nosotros encontramos 
muy logico, que lo que debemos condenar los dominicanos, con 
nunca bien sentida indignacion, no es la supuesta imprevision 
de aste, sino la solapada felonia y desenfrenada ambicion de 
conquista de los neo-dudadanos de occidente. 



Este documento, del cual poseemos el original del ejem- 
plar dirigido a la municipalidad de Neiba, parece que fue lef- 
do por Celigni Ardouin, pues en su citada obra dice lo siguien- 
te, que viene a resultar un voto haitiano en contra del preten- 
dido llamamiento de Eoyer por los dominicanos: 

"Nufiez juzgo el momento oportuno para pronunciarss. 
Confio demasiado en el alcance de las palabras sabias y discre- 
tas del jefe de la Republica. En efecto, 61 no podia penetrar 
el pensamiento del Presidente de Haiti de no renunciar ja- 
mas a la union de la parte Este a los otros departamentos: 
esta era una voluntad constitucional a la cual tenia que obe- 
decer; solo la oportunidad de la Providencia era dejada a 1% 
eleccion de la sabidurfa gubernamental". 

Muchos son los votos de distinguidos escritores nacionales, 
en favor de la rehabilitacidn historica del procer Nunez do 
Caceres, que podrfamos citar para robustecer nuestro desau- 
torizado criterio; pero no lo vamos a hacer, para no prolongar 
m8s este trabajo, limitsndonos a reproducir uno 8610, por ser 
el mas antiguo que conocemos y haber sido escrito en un mo- 
mento solemne para la Patria. Se halla formulado en el his- 
torico folleto LA GRAN TRAICION DEL GENERAL PE- 
DRO SANTANA, en el cual denuncio al mundo el plan ane- 
xionista del santanismo la Junta Revolucionaria de Curazao, 
organizada con el fin de inaugurar practicamente el tercer no- 
vimiento de Independencia que registran los anales dominica- 
nos. 

Este expresivo voto de reparacion esta concebido en los si. 
guientes terminos : 

"Negamos que al autor de la revolucion del aiio 1821, una 
de las primeras inteligencias americanas, abrigase al indepen- 
dizar su pais, ninguna intencion que no fuera noble y honrou 
sa; y no sabemos como ha podido creerse semejante calumnia 
despues de haberle visto caer junto con su obra, perder patria 
y fortuna y errar en paises extranjeros hasta su muerte. Ta- 
mana injusticia merece que se repare. Esperamos que la nueva 
generacion, mejor educada para comprender hechos de aquella 
magnitud, le colocara en el puesto en que la posteridad coloca 
siempre a aquellos genios desgraciados y perseguidos, porque 
no se comprendieron sus obras; porque fueron uuperiores a sus 
coetaneos, o se antepusieron a su tiempo, a su siglo". 



Se falta a la verdad hisMrica afirmando que los dominica,- 
nos SE ADHIRIERON ESPONTANEAMENTE a Boyer en el 
ano 1822; se viola la logica, y hasta la gramatica, al dar el va- 
lor y el nombre de un acto polftico y moral tan serio, a lo que 
no fue mas que la cobarde traicion de algunos dominicanos y es- 
panoles descastados, y una sumision completa, general, de todo 
el pais al satrapa haitiano, impuesta por la fatalidad de muchas 
adversa circunstancias. Estos son juicios de oro ya hechos por 
la Historia, como lo demuestran las siguientes palabras: 

"Y atravesando (Boyer) las fronteras a paso ligero, con 
mayor fortuna que la tenida por Toussaint en 1801 y por Des- 
salines en 1805, rompio con mano atrevida las marcas divisa- 
rias establecidas en virtud del tratado de lfmites convenido en 
1776 en San Miguel de la Atalaya, e impuso a los pueblos del 
transito su dominacion, eficazmente ayudado por los adeptos de 
Campo Tavares y Jose Justo Silva; por la hostilidad que contra 
el nuevo orden de cosas ejercian los comerciantes espanoles, en 
su mayor parte catalanes, dirigidos en el Cibao por don Manuel 
Pers, y en Santo Domingo por Buenjesus, que a610 no pudo 
arrastrar a don Juan Duarte, padre del hombre que debfa ini- 
ciar la idea de la Separacion, resentidos profundamente por la 
eliminacion del elemento peninsular del manejo de los asuntos 
publicos y por el emprestito de sesenta mil pesos que se 16x1 ha- 
bia impuesto para las atenciones del servicio del Estado ; y lo 
que es mas serio aun, favorecido por el atentado de don Juan 
Nunez Blanco, quien enc~ntr4ndose perseguido por la justicia, 
a l i o  de Jacagua, lugar de su residencia, con un hijo y dos de 
sus mas intimos amigos, uno de apellido Reyes y otro Mercado, 
reunio un grupo de hombres armados, y a la cabeza de ellos 
sorprendio el fuerte de San Luis, en Santiago de los Caballeros, 
del cual se hizo dueno, enarbolando en seguida el pabellon hai- 
tiano como senal de que el Cibao quedaba oficialmente incorpo- 
rado a la Republica de Haitf. 

"Las noticias alarmantes de estos sucesos le llegaron a don 
Jose Nunez de Camres casi al mismo tiempo que la comunica- 
cion en que Boyer tacitamente se los anunciaba etc.; de mane- 
ra que no quedandole ya esperanza de consolidar su obra bus- 

(+) Publicado en el Listin Diario numero 10.787, S. D.. febrero 1 & 1925, 
bajo el tituio de Troicidn y Sumisidn. 



cando dentro del pafs los elementos de estabilidad que en vano 
solicitaba fuera etc. etc., no le quedo mas recurso que desenten- 
derse por completo de todo proyecto relativo a oponer resisten- 
cia a la realizacion de un hecho que protegian visiblemente tan- 
tas circunstancias desgraciadas, para contribuir con su mani- 
fdacion del 19 de Enero de 1822 a que la resolucion, ya inevi- 
table, de Boyer, fuera recibida con docilidad y sentimientos pa- 
cificos, a fin de alejar las desgracias y calamidades de otros 
tiempos etc. &c. 

"En esa virtud, todas las poblaciones del trfinsito, y la Ca- 
pital misma, acobardadas con el recuerdo tradicional de las tro- 
pelias ejercidas por Toussaint y por Dessalines, en sus respec- 
tivas invasiones, se apresuraron a buscar garalitias para la vi- 
da y los intereses en actos de sumision que la historia no puede 
considerar como espontaneos, una vez que la fatalidad de las 
circunstancias los dictaban, o eran impuestos por el terror; sin 
que este procedimiento, que contribuyo a allanar a Boyer el ca- 
mino de la absorcion, en que a pesar de todo suponia encontrar 
serios obst~culos, redimiera a los dominicanos de pasar por al- 
gunos trances amargos, pues que Santiago de los Caballeros se 
vi6 a punto de servir de teatro a escenas sangrientas, que por 
milagro pudo evitar la energia del general Bonnet etc. etc. 

"Pero estaba decretado que la fuerza atropellara una vez 
mas loa fueros de la razon y la justicia, y Ntinez de Chceres se 
vioSen el caso de someterse a la dura prueba de entregar al uaur- 
pador Boyer en persona, las llaves de la ciudad noble y heroica 
que s i d  de cuna a la civilizacidn del Nuevo Mundo, ceremo- 
nia humillante que representando el sometimiento oficial de to- 
da la antigua parte espanola al dominio de los haitianos, se v e  
rifico en la sala de sesiones del cuerpo municipal, compuesto a 
la. wori por patriotas de honro= antecedentes, que vieron en 
Is ;consumacion de tan ruidoso hecho la ruina de la sociedad do- 
minicana y el comienzo de su maa vergonzosa esclavitud. 

"Mas no porque la fatalidad compeliera al Licenciado Nti- 
nez de C h e s  a transigir con las aspiraciones politicas de Bo- 
yer, le faltaron la entereza y resolucion necesarias para pro- 
testar dignamente contra la obra de iniquidad que acababa de 
consUm8rse, y pronosticar sin embozo el resultado contraprodu- 
cente que habSa de dar en no lejano porvenir. El discurso que con 
voz sonora y pronunciacidn clara dirigid al atrevido conquista- 
dor, en el acto de la obligada entrega, es un monumento de glo- 



ria .que le hace mucho honor, por cuanto revela no solo un gran 
fondo de einceridad, sino la idea elevada que tenia de sus con4 
ciudadanos y las nobles esperanzas que fundaba en los patrio- 
ticoa sentimientos de que en todo tiempo habian dado inequfvo- 
cas pruebas". 

En aras de nugstro ardiente amor a la verdad historica, y 
sin que ello lastime nuestro orgullo de dominicanos, ya que no 
podemoii ver mancilla ninguna en el cumplimiento inevitable ds 
un sino adverso, vamos a dar a conocer los ACTOS DE VASA- 
LLAJE a que se vio compelida esta ilustre ciudad de Santo Do- 
mingo en tan tristes momentos de la vida nacional. Un oficial 
de las tropas de Boyer se encargo de trasmitir a la posteridad 
algunas interesantes pormenores de dichos actos. De su relato, 
publicado en el numero 44, correspondiente al 4 de Junio de 
1838, de LA UNION, COLECCION COMERCIAL Y LITERA- 
RIA, periodico que se editaba en Puerto Principe, es el siguien- 
te fragmento : 

"A las 6 y media, la primera division habia franqueado el 
piso de la puerta del Conde; la brigada del general Frederique 
seguia, despues la guardia. Laa calioa estaban empavesadas con 
mil colores diversos; gran numero de habitantes, aenoras sobre 
todo, cuya nativa bondad se adivinaba con una simple mirada, 
estaban en los balcones. El senor Nunez, a la cabeza de k mu- 
nicipalidad (Ayuntamiento) vino a la Puerta a recibir al Pre- 
sidente. Una ridicuiez se deslizo en eata gran solemnidad: el 
PORTER de la municipaiidad, veatido con una ropa (ROBE) 
roja, llevaba en el pecho las armas de la ciudad, grabadas sobre 
una placa de metsl, y un aombrem rojo semi-mitral le cubrfa 
la cam: ese vestido y la gravedad del individuo hicieron cr&r 
a los militares que el era el Arzobispo.. . El senor Nd5ez y al- 
gunos de los personajes que le rodeaban no pudieron contener 
h hilaridad. . . En fin, deepub que las tropas terminaron su 
entrada, el Presidente se presento en la Puerta y ecno pie a 
tierra. N u h  le piesento las llavea de la ciudad en un plato 
de plata; pero el Presidente las rehuso diciendo que el no venia 
a hacer sino la conquista de los corazones. Despues de algunas 
cumplirnientoa, volvid a montar, inspecciono las tropas en do8 
dimr~os actmtcinamientoa y se dirigio al Palacio. Poco despues 
el senor Nuiiez, los funcionarios y los jefes militares de la ciu- 
h d  se dirigieron aili. De allf pasaron a la Casa del Ayto. don- 
de Naea deseaba ilenar .e formalidades . de . entregar -. .el poder 



con que estaba investido. Despues que cada uno hubo ocupado 
su lugar, comenzo su discurso en espanol. Como yo no com- 
prendia nada me ocupe en examinar lo fino del trabajo de ese 
santuario municipal, a cuyo demedor estaban estas pdlabras es- 
critas con letras de oro: "Los que en aquestos estrados- Juntos 
rejis y mandais,- Mirad bien lo que j u z g a i s ,  Porque habeis 
de ser juzgados.-Emplead vuestros c u i d a d o s  En que se halle 
abastecida- La ciudad, y sea cumplida- Tia medida ; igual el pe- 
so-, Pues Dios os hizo para eso- Jueces de peso y medidaw.- 
Fui interrumpido en mi examen por un sordo murmullo que se 
esparcia en la Asamblea. Uno de los Regidores que se encontra- 
ban a mi lado, me dijo muy bajo en frances : i El Presidente 
comprende espanol? A mi respuesta negativa, agrego: Feliz- 
mente, porque Don Jose Nunez de Caceres nos compromete 
a todos con palabras imprudentes. Cuando el Presidente res- 
pondio a Nunez, sus palabras fueron de tal modo apropiadas al 
discurso del Jefe Politico, que mi interlocutor creyo que yo le 
habia ocultado la verdad y me lo dijo. De la Casa de la Ciudad 
la Asamblea se dirigio a la Catedral, en donde el Arzobispo, 
rodeado de un numeroso cortejo, entono el Tedeum. . .Termina- 
da la solemnnidad religiosa, el cortejo acompano al Presidente 
al Palacio". 

Con este Ultimo trabajo creemos dejar cerrado el circulo 
de las ideas que hemos querido externar para defender la His- 
toria Patria de los injustos ataques de que ha sido objeto, porque 
esta, apreciando las cosas cor, criterio antiexclusivista, y por lo 
tanto, verdaderamente nacional, no ha podido hacer de la aleve 
accion del profugo Juan Ntinez Blanco una epopeya que produ- 
IR la abolicion de la esclavitud entre los dominicanos. 

NOTA.-Estos tres articulos del licenciado Garcia que ahora se reproducen 
aparecen tenidos de cierta tonalidad polemica. En realidad, fueron escritos para 
deshacer 1% lamentables equivww en que incurrid por falta de s6lida docu- 
mentaci6n el estimable escritor don Pedro M. Archambault en su Reparos His- 
tdricos, publicado en el Lktin Diario, niimero 10,698, S. D. 21 diciembre de 1924, 
y en otro articulo que lleva por titulo Historia Positiva Domirzicana, que tam- 
bien vi6 la luz en el Lislin Diario. niirncro 10.716, dei 11 de enero de 1923. Como 
es Mcil de advertir en sus escritos de caracter historico, el senor Archambault no 
era dado a los empenos investigadores clc tipo dociimental y solia seguir desapren 
sivamente el caucc delusorio dc las llamadas iradiciones de familia, que tan fre- 
cuentemente 8610 sirven para emboscar el campo de la Historia Patria, hacien- 
do arduo y angustiw su esclarecimiento.- V. A. D. 



BOLIVAR EN SANTO DOMINGO (*) 

Dos hechos trascendentales unen en la inmortalidad la glo- 
ria del libertador Simon Bolivar con el nombre de Santo Do- 
mingo: la infortunada proclamacion de nuestra Independen- 
cia e incorporacion a la Gran Colombia, llevada a cabo el ano 
1821 por el Licenciado Don Jose Nunez de Caceres, y la circuns- 
tancia fortuita de haber servido el territorio dominicano como 
sitio de reunion y partida de la famosa expedici6n preparada 
por Bolivar en Haiti con el esplendido concurso del Presidente 
Petion. Sobre ambos sucesos se han publicado en estos ultimos 
dias importantes noticias que enriquecen la historia nacional; 
y el deseo de divulgarlas en el pais, aprovechando la feliz oca- 
rrion en que se conmemora el centenario de la muerte del LEber- 
hdor, es el principal movil de estas lineas. 

En orden cronologico la prioridad corresponde al segundo 
de los puntos mencionados, esto es, a la Expedicion de Los Ca- 
yos, como se le llama a tan resonante e3isodio de la historia de 
America. Sobre el nos informa Don Vicente Lecuna, incansable 
investigador de la historia de su Patria, en un trabajo dado a 
luz en la revista "Cultura Venezolana", correspondiente a los 
meses de Enero, Febrero y Marzo de 1928, No. 86; informacion 
que con ia sobria y persuasiva elocuencia de la verdad, dice asi: 

"Es sabido que a fin de evitar los efectos de las intrigas 
iue necesario anticipar la salida de los buques fijando como pun- 
to de reunion la isla de la Beata, en el extremo meridional de 
la isla de Santo Domingo. Estos son todos dato8 que poseemos. 
En Agosto de 1494 en su segundo viaje el descubridor del nue- 
vo mundo tambien reunio en el mismo punto su escuadra, an8- 
loga a la de Bolivar por el tamano de los buques, la resolucion 

(m) ~Ut in  Diasio n a .  13.208, S. D., 17 diciembre 1950. 



heroica de las tripulaciones y la mision de abrir nueva epoca 
en la historia del continente suramericano. 

"En el fondeadero de la Beata, a media milla de la costa 
occidental de la isla, se detuvo la expedicion dos o tres diaa 
mientras se terminaban algunos aprestos y llegaban marineros 
contratados en diferentes puntos de la costa. Esta detencion 
obligada en la Beata ha dado ocasion a Docoudray Holstein pa- 
ra forjar la calumnia de que Bolivar detuvo su marcha rnien- 
tras llegaba su novia la senorita Josefina Machado, la cual se- 
gun el expresado detractor de Bolivar, se incorporo con dos da- 
mas de su familia, de la aristocracia caraquena. De este punto 
se separo el valeroso general Florencio Palacios a consecuencia 
de un desagrado con Brion. 

"Por fin puesto en marcha el convoy tomo la ruta del este 
a favor de la corriente, pero con el viento contrario, pasando 
cerca de la costa de Santo Domingo. Por lo menos parte de los 
buques se detuvieron corto tiempo en la salina de Ocoa, y como 
desembarcasen algunos hombres, un grupo de caballeria enemi- 
ga se puso en fuga. El Felky el mas avanzado en el crucero, cap- 
turo una balandra del comercio de la costa, y los marineros no 
quisieron soltar dos frailes que hallaron en ella, sino cangeb- 
dolos por dos vacas, tinico ganado que se pudo conseguir en 
aquella playa. Ya entrado abril todavia se hallaban los buques 
frente a la ciudad de Santo Domingo, y de estas costas conti- 
nuaron viaje sobre las de Puerto Rico". 

La presencia de los revolucionarios del continente en nues- 
tras desiertas costas, y la recepcion del aviso oficial con que se 
trasmitfa desde Cuba, Riohacha y Puerto Cabello la noticia do 
que los fugitivos de Cartagena, unidos al Gran Bolivar, teniun 
senalada la &la corno uno de los puntos a que d$biun dirigir au 
loca empresa, causaron la mas inusitada alarma en la colonia, 
donde llego a creerse que se trataba de atacar a esta ciudad, y 
movieron a las autoridades espanolas a tomar una serie de pro- 
videncias defensivas, ya consignadas en .nuestros anales y las 
que constan, ademas, en los siguientes documentos que repro- 
ducimos a continuacion, copiados en el archivo del historiador 
Garda. He aqui esos escritos: 

, "Proclama-Fieles y valerosos Dominicanos-Con justa ra- 
z6n es preferido el buen nombre a las riquezas. al poder y a 
otros tftulos poco significantes con que suele envanecerse la 



presuncion. Vosotros lo gozais heredado de vuestros gloriosos 
progenitores, habiendo sabido conservarlo con todo su esplen- 
dor y pureza. Con el OS habeis hecho respetables, y aunque tan- 
tas veces lo habeis perdido todo, la buena opinion ha sido vues- 
tra ancora de salvamento en medio de Iaa borrascas y peligros. 
Apreciad, pues, cada vez mas este buen nombre y con e l  solo 
anadireis de dia en dia un nuevo trofeo o los fastos antiguos y 
modernos de la isla. Nuxriirad entre ellos la facilidad con que 
acabais de repeler y alejar a m u h a  leguas de nuestras costas 
la decantada invasion que cntre sus desatinados furores medi- 
taban contra vuestra quietud los fugitivos de Cartagena unidos 
al proscrito Bolivar y a la demas gavilla de rebeldes. Por no- 
ticias oficiales venidas de Cuba, de Rio de la Hacha, de Puerto 
Cabello, de lo interior de la isla y por otros conductos secretos 
de que se ha valido el gobierno, esta parte espanola estaba se- 
nalada en sus infames proyectos por uno de los puntos a que 
debian dirijir su loca empresa. Los viles se ofenden de que los 
otros vivan con honor y por eso ellos indagaban con astu- 
cia si vosotros estabais descontentos con el gobierno, si los 
servidores en la conquista habian recibido el premio y si 
fermentaba el espiritu de partido entre las varias clases de 
la sociedad. Ya observareis el veneno que envuelven estas 
indagaciones, y cual era la copa de felicidades que venian 
a brindaros. Por mas ocultamente que tendiwan los lazos, 
os bastaba vuestra opinion tan bien sentada para no caer 
en su azecho: descubrieron al instante que erais los vencedores 
de Palo-hincado, y los dacendientes legitimos de los Castillos, 
Morfas, Torras y Minieles, cuyw nombres resuenan todavia 
con gloria, en Sabana-Real, en Najallo y en los contornos del 
fuerte de San Geronimo; y era preciso que los traidores a su 
patria, los que la han abandonado, y dejandola cubierta de rui- 
nas y de cadaberes han salido a errar por los mares sin encon- 
trar un asilo donde ocultar su obscuro nombre, se avergonzaran 
de comparecer en la presencia de un pueblo fiel y valeroso que 
acaba de rescatar la suya con la sangre y la fortuna de sus na- 
turales. Este contraste ha gido #el valuarte incspugnable de vues- 
tra seguridad. Conocieron los cobardes que si se atrevian a 
manchar la pureza de nuestro suelo con la huella espantosa de 
sus crimenes, aun antes de llegar a Najallo se habrian repetido 
las gloriosas escenas del ano de 652. Asi es que teniendo reu- 
nidas todas sus fuerzas en la bahia de Ocoa respetaron las sole- 
dades de aquel sitio que desde luego verian como al primer paso 



a su sepulcro, y cuarenta de ellos que pusieron el pie en tierra 
a solo ejercitar sus acostumbradas piraterias, se reembarcaron 
despavoridos a !a intrepidez y denuedo con que Vicente de Sob  
les desarrajo un solo tiro de fusil. No volvieron a pensar en in- 
cursiones y los hemos visto pasar a larga distancia huyendo de 
nuestra vista sin haber perturbado ni aun el animo de nuestras 
mujeres que siempre y en todas partes se intimidan de poco. Ni 
podfa suceder de otro modo viendo la alegria, la celeridad y el 
entusiasmo con que todos habeis concurrido a la primera voz 
del gobierno, que no ha tenido que hacer otra cosa que avisaros 
de la simple amenaza del peligro. Nadie mejor que las madres 
conoce el caracter de sus hijos y las vuestras han tocado siem- 
pre por experiencia que vuestra vida ha asegurado en todas oca- 
siones la de la patria, aun cuando ha sido otra la clase de ene- 
migos que ha intentado privarla de su reposo. Penetraos del 
noble principio que no solo se vence con las armas sino tambien 
con la reputacion del valor acreditado y de una fama virtuosa. 
El gobierno os asegura que nuestro augusto Sobsrano, objeto 
de vuestro amor y fidelidad, sabra muy por extenso todo lo que 
habeis hecho en esta ocasion y la generosidad con que tanto los 
militares como los paisanos del valle de Bani, de los partidos do 
los Hingenios y de Los Llanos, de la villa del Seybo y el comer- 
cio de esta Capital, ofrecieron sus personas y facultades aun an- 
tes de haberseles exijido el mhs pequeno sacrificio pecuniario, 
sosteniendose de un todo a su costa en estos dias de la reunion 
y sin haber pedido mas que armas y municiones. Este publico 
testimonio del gobierno forma todo el elogio de vuestra ejem- 
plar conducta y esta cierto de que vosotros tampoco apreciais 
otro en m& alto grado. Sin embargo, la gratitud es una deuda 
de justicia para todos los que no han proscrito de su corazon la 
virtud: y al anunciaros que os podeis retirar al seno de vues- 
tras caras familias tan satisfechos de la victoria como si la hu- 
bierais ganado en el conflicto de una batalla, no puedo menos de 
cumplir con eate tributo debido a la fidelidad y patriotismo que 
de nuevo habeis manifestado. Recibid las gracias en nombre de 
S. M. y del gobierno que os habla, y no dudeis que asi como 
vosotros &is constantes en defender la patria y conservar a la 
isla su primitivo nombre de Espanola, el Gobierno por su parte, 
os solicitara. las recompensas y doblara sus desvelos en acompa- 
naros por esa senda del hmor que teneis tan trillada y es la uni- 



ca que conduce al termino dichoso de la gloria y prosperidad de 
los pueblos. Santo Domingo 17 de Abril de 1816. 

"C&rlos & Urrutuc. 

"Orden de la PlcGxa para el 17 de Abrii-Senores Oficiales, 
Sargentos y Soldados : e1 servicio de nuestro augusto Soberano 
(Q. D. G.) y el peligro de la patria exijleron de necesidad una 
pronta reunion para repeler s los infieles y cobardes si inten- 
tasen manchar este suelo con su presencia infame; vuestra cele- 
ridad en concurrir a este glorioso llamamiento, el celo y entu- 
siasmo que todos habeis manifestado con emulacion anaden una 
palma de mas a vuestros pasados laureles: por esta conducta os 
habeis hecho acmedores al aprecio general del pfiblico y a las 
bendiciones de 1s patria: no es pues justo que se os mantenga 
por m6s tiempo distraidos de vuestra agricultura, talleres y d e  
m& honestas ocupaciones: vuestro nombre solo ha bastado para 
ahuyentar a los profugos de su patria, conociendo que no po- 
dian acercarse a la de los que han sabido rescatarla con su san- 
gre para presentarla como nuevo holocausto a su legitimo So- 
berano. Volveos al seno da vuestras familias a gozar de la tran- 
quilidad que habeis asegurado, manana se retiraran las compa- 
nias de San Carlos y los Minas, y al siguiente dia todas las de- 
mas reunidas dentro y fuera de la Capital y su distrito, porque 
el gobierno sabe por esperiencia que si asomare otra vez el peli- 
gro, bastar& la primera voz para que todos volv&is a ocupar 
vuestros puestos, y mientras S. M. tiene la dulce satisfaccion de 
saber este nuevo testimonio de vuestra inalterable fidelidad, re- 
cibid en su nombre y en el del Gobierno la mas cordial y sincera 
demostracion de gratitud que es para el corazon de los fieles la 
recompensa m& apreciable y la que les asegura una memoria 
eterna en la posteridad-L7mtb. 

"Por la balandra Louisa, Capn. Turner, venida de la ciu- 
dad de Santo Domingo, nos hemos enterado de que alli se creia 
que Bolivar pensaba atacar la plaza. Dos de los buques pertene- 
cientes a su escuadron capturaron frente a Punta Salina una 
gokta, fondearon allf y desembarcaron varios hombres que hi- 
cieron prisionero al cura, mientras que algunos tripulante de 
la goleta apresada lograban huirse para ir a tierra a la ciudad 
a dar parte del desembarco de los Patriotas. La consecuencia 
fue que inmediatamente quedmon embargadoa los buques que 



estaban en el puerto y hechos todos los preparativos para re- 
cibir al enemigo. La balandra Louisa pudo escapar porque 
estaba al pairo fuera del Rio, y el Capitan Turner aprcj- 
vecho la oportunidad de zarpar inmediatamente cuando tuvo 
conocimiento de que un embargo iba a ser hecho" (De Curacaos- 
che Coumnt-No. 16 -Siibado 20 de Abril de 1816). 

Poco, aunque jugoso, as lo que podemos transcribir tocante 
a la discutida Independeacia del celebre Licenciado Don Jose 
Nunez de Caceres. En correspondencia de Bolivar, recopilada 
y publicada ahora en dirz volumenes, por disposicion del Go- 
bierno de Venezuela, y con el tftulo de "Cartas del Libertador" 
hemos leido una epistola cuyos son los siguientes fragmentos: 

"PopayBn, 9 de febrero de 1822-A. S. E. el genemi F. de 
P. Santander-Mi guerido general-Ayer he recibido las agra- 
dables comunicaciones eobre Santo Domingo y Veraguas, del 
29 y 30 del pasado. Mi opinion es que no debemos abandonar 
a los que nos proclaman, porque es burlar la buena fe de los 
que nos creen fuertes y generosos; y yo creo que lo mejor en 
politica es ser grande y niagnanimo. Esa misma isla puede 
traernos, en alguna negociacion polltiea, alguna ventaja. Per- 
juicio no debe traernos si le hablamos con franqueza y no nos 
comprometemw imprudentemente por ellos". 

i Como titubeo la mente luminosa del Libertador al escribir 
eeaa memorables lineas: junto a la exaltacion de los sentimien- 
tos mas generosos e idealistas, nos herllamos con el frfo cBlculo 
politico digno de un Manuel Godoy y con la medrosa prudencia 
que suelen infundir dificiles circunstancias al animo mas es- 
forzado o a la mas grande inteligencia!. . . 

En el resto de las cartas solo se menciona el nombre de Santo 
Domingo en estas otras dos: 

"Oruro, 22 de enero de 1826-Exm. senor general Antonio 
Jose de Sucre-Ahora rnir3mo tengo un papel frances, el "Jour- 
nal de Commerce", que habla muy bien de nuestras cosas, y 
aunque este papel ha sido siempre muy liberal ahora se ha mos- 
trado como nunca. Agreguese a esto, el reconocidento de la 
Zndepercdmcicc & Santo Domiago, que, atmque comprada, siem- 
pre es favorable al comprador". 

Guayaquil, 5 de agosto de 1829-Al senor coronel Patricio 
CmpbeU, Encargado de Negocios de S. M. R.-No se qu8 de- 
cir a Ud. sobre esta idea (la aceptacion de un principe europeo 
para suceder a Bolivar en el gobierno), que encierra en si mil 



inconvenientes. Ud. debe conocer que, por mi parte, no nabria 
ninguno, determinado como estoy a dejar el mando en este pr6- 
ximo congreso, mas podra mitigar la ambicion de nues- 
tros j&es y el temor de la desigualdad en el bajo pueblo? 
cree Ud. que la Inglaterra sentirfa celos por la eleccion que se 
hiciera en un Borbon? no se opondrian todos los nue- 
vos Estados americanos, y los Estados Unidos que parecen des- 
tinados por la Providencia para plagar la America de miserias 
a nombre de la Libertad? Me parece que ya veo una conjura- 
cion general contra esta  obre Colombia, ya demasiada envidia- 
da de cuantss republicas tiene la America. Todas las prensas se 
pondrian en movimiento llamando a una nueva cruz;ada con- 
tra los complices de traicion a la libertad, de adictos a los 
Borbones y de violadones del sistema americano. Por el Sur 
encenderian los peruanos la llama de la discordia; por el 
Istmo los de Guatemala y Mejico, y por las A n t i l h  los ame- 
ricanos y los liberales de todas partes. No se queda& Smta 
Domingo en inaccion y Uawlar8a a sus hrm2aru)s para, hacer cm- 
m comtin contra un prhcipe  de Fmncia". 

Pero evidentemente en las dos ultimas cartas ae llama a 
Haiti con su nombre colonial de Santo Domingo. . . 

A proposito de nuestra fracasada incorporacion a la Gran 
Colombia hemos leido en el tomo 20., p&. 127, de la "Historia 
de Santo Domingo", por Jose Gabriel Garcia, lo siguiente: 

"Sin que nos quede por consignar sino la muy valida tradi- 
cion, certificada por periodicos extranjeros de la epoca, de que 
envalentonado Boyer por el arreglo de la cuestion francesa, en- 
vio en seguida un plenipotenciafio a Colombia, con el encargo 
de proponer la celebracion de un tratado de comercio y otro de 
alianza defensiva entre las dos repfiblicas, pretension a que no 
asintio el gobierno colombiano, que no solo hubo de negarse a 
recibir ofidalmente al diplomatico haitiano, sino que le notifico 
por medio del doctor Pedro Gual, ministro de relaciones exte- 
riores, que la ofensa hecha por el presidente de Haiti a ia gran 
republica al arrancar de =ano poderosa su bandera de la pFte  
espanola de Santo Domingo, habia borrado por completo loa ser- 
vicios que oportunamente presto Petion a Bolivar, dandole de- 
recho a exigir una cumplida satisfaccion". 

Y hoy, en las "Carks del Libertador", encontramos algo 
reladonado, sin duda, con las pretensiones haitianas a que se 



refiere el historiador Garcia; pues en carta escrita por Bolivar, 
desde Guayaquil, d 16 de agosto de 1829, Al Senor Josd Fer- 
n4ndez Madrid, le encarga y explica esto: 

"Escriba Ud. a ese esnor Larregui diciendole, de mi parte, 
que cuando hubo en Bogota una negociacion entre un agente de 
Haiti y el ministro de estado, yo estaba en el Peru, y no supe 
de la negociacion hasta despues de finalizada, y que entonces yo 
no ejercia ninguna autoridad en Colombia porque la Constitu- 
cion y el Congreso me la habian quitado; y que despues que he 
tomado el mando, yo no he oido hablar una sola vez de que se 
haya tratado de renovar la negociacion. Protesto que no ten- 
go la menor idea de semejante cosa y que, en afimiar lo contra- 
rio, creo que hay error, o mala inteligencia por lo menos. Por 
mi parte, soy incapaz de negarme a tratar con el gobierno de 
Haiti, porque le debo deiiiasiado pnra ello. AnBdale Ud. a ese 
senor que puede comunicarlo asi al presidente de Haiti". 

Esta claro que el agradecimiento y la polftica haternizan 
por igual en tan expresivo testimonio del Libertador. 



1 

LA IMPRENTA EN SANTO DOMINGO 

Un importante punto de la historia dominicana que desde 
hace algtin tiempo nos dcspierta mucho interes, sin que hayamos 
podido hasta ahora esclarecerlo con toda exactitud, es el de la 
epoca precisa en que fue introducida la imprenta en la colonia 
espanola de Santo Domingo. Respecto de este incierto tema h e  
mos leido en diversos escritos lo que sigue: 

"Novenu a , .  . 
"Santo Domingo, 1800. 

"Es el impreso mas antiguo hasta hoy conocido en ese pais. 
"Stein en su "Manuel de Bibliographie Generale" (Paris, 

1898) hace constar que la imprenta se introdujo en la ciudad 
de Santo Domingo en el siglo XVII; pero no presenta los datos 
en que se ha basado para hacer esa afirmacion". ("Ensayo de 
Bibliografia Cubana de los siglos XVII y XVIII seguido de unos 
Apuntes para la Bibliografia Dominicana y Portorriquena" por 
Carlos M. Trelles. Matanzas (Cuba) 1907). 

"En cuanto a la imprenta: jno se sabe la fecha en que fu6 
introducida en Santo Domingo? Un historiador norte-america- 
no, Isaiah Thomas, dice que lo fue a principios del siglo XVII; 
pero ni da la fecha ni tampoco la fuente de su noticia; si bien 
parece apoyarse en Moreau de Saint Msry. Si esto fuera cier- 
to, Santo Domingo habria sido la tercera ciudad de Americz 
que tuvo imprenta, despues de Mexico(1536) y de Lima (1583) 
y antes que Puebla (1640) y Guatemala (1616) ". ("Cultura an- 
tigua de Santo Domingo", por Pedro Henriquez Urena. M.ejico, 
Agosto de 1910). 



De paso es bueno advertir que, de acuerdo con las noticias 
que suministra Trelles, solo cuatro paises tuvileron imprenta en 
America, en los siglos XVI y XVII; y estos son Mexico (15391, 
Peru (Lima) (1584) ; Estados Unidos (1638) y Guatemala 
(1640). 

Tocante al asunto de ,que tratarnos, nos hemos tropezado en 
los papeles del historiador Garcia con la siguiente nota: 

"M. Gil Caminero. Matanzas. 

"En !a biblioteca del Sr. E. Zuniga. 

"Estatutos de la Regia y Pontificia Universidad de Santo 
Thomas de Aauino : en el Convento imperial de predicadores de 

d de gant i  Domingo, en la 1sla ~ s ~ a n d a .  

Domingo, en la Imprenta de Andres Josef Bloc- 
r de la Cornifion del Gobierno frances. Ano 1801. 

veriguar con los Sres. Jose Gabriel Garcia y Emiliano 
a, si conocen ese libro o algo que sea anterior a esa fecha 
dato del conocimiento de la imprenta en Santo Domingo. 
posible, se les agradeceria la noticia por escrito, para 

r a un amigo de esta, que siempre anda a caza de da- 
Santo Domingo. 10 Dic. 1905". 

1 historiador Garcia contesto diciendo que en vista de los 
tes trastornos que han sufrido los archivos publicos de 
omingo : destruidos por Drake en 1586 ; transportados 

a la isla de Cuba en 1790 a causa de la cesion a la Francia, lu- 
gar aquel donde se perdio una gran parte del archivo de nues- 
t ra  Catedral; removidos sin orden en 1861 del Palacio de Go- 
bierno con motivo de la anexion a Espana, y reducidos por u1- 
timo a cenizas en los comienzos de los Seis Anos, no era posible 
determinar a punto fijo desde cuando hubo imprenta en la par- 
t e  espanola de la isla. Sin embargo, concluia afirmando que 
hay indicios vehementes de qu,e pudo ser a f h e s  del siglo XVIII. 

Esta opinion unida a la circunstancia de que los tres im- 
presos dominicanos mas antiguos citados por el biblibgrafo CU- 

bano Trelles, corresponden a la epoca de la cesidn de la parte 
espanola de la Isla a Francia, son razones que nos hacian pen- 
sar que la imprenta fue trafda a Santo Domingo por los fran- 
ceses, a partir de 1795, y quienes ya la habian introducido en 
su colonia desde 1736. Dichos impresos son la NOVGW de 
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1800; loa Estatutos de la Universidad editados nada menoe que 
por el impresor de la Comkibn del Gobierno francds, y el Pro- 
ceso verbal de la tomcc de posesion de la parte eqaiiob de b 
Isla &s Santo Domingo. Impreso en frances (1801). (Convenio 
entre D. Joaquin Garcia y Toussaint) . 

Para robustecer nuestra tesis, ademas de esa razon de or- 
den cronologieo, teniamos un argumento a &mili, al parecer bas- 
tante concluyente. La imprenta fue introducida en Puerto Ri- 
co por un emigrado frances, procedente sin duda de la isla de 
Santo Domingo. Dice Don Salvador Brau, en su "Historia de 
Puerto Rico", p&. 216: "Un emigrado frances, el ciudadano 
Delarue (otros escriben de la Rucz), habia traido consigo una 
imprenta, no contando con que a las restricciones coloniales ha- 
bria de unirse su cualidad de extranjero, para cohibirle d ejer- 
cicio de esa industria. Montes (Don Toribio) conciliando esas 
restricciones con la utilidad del servicio, compro la imprenta y 
la instalo como dependencia auxiliar de la capitania general, or- 
denando la publicacion de una Gaceta bisemanal, pequeno perio- 
dico cuyo primer ntimero se dio a luz el 31 de diciembre de 1807". 

Adem$s, desde aquella epoca la imprenta se manifiesta 
constantemente en Santo Domingo, y son muchas las pruebas 
impresas que demuestran su existencia al traves de todo el si- 
glo XIX. Mientras era muy raro que aqui no conocieran ba 
amantes de la historia documentos impresos en epoca anterior, 
ni que en Cuba, que tan estrechas vinculaciones tenia con nos- 
otros en esos bonancibles tiempos, un bibliografo de la acucio- 
aidad de Carlos M. Trelles, no consiguiera para los valiosos 
apuntes con que ha contribuido generosamente a la formacion 
de nuestra Bibliografia, cada que revelara la existencia de b 
imprenta en esta colonia con anterioridad al 1800. Y resultaba 
tambien sumamente extrano que dos escritores dominicanos que 
vivieron en aquellos dias y escribieron extensamente sobre su 
patria con el fin de darla a conocer, ni siquiera aludan en sus 
importantes obras a la existencia de la imprenta en Santo Do- 
mingo. Se trata de Don Antonio Sanchez Valverde y Don An- 
tonio Del Monte y Tejada El primero escribio "Idea del valor 
de la Isla Espanola, y utilidades que de ella puede sacar su Mo- 
narquia", libro que contiene muchos informes acerca de la isla, 
tanto desde el punto de vista natural, corno desde el social, el 
polftico y el historico, y que su autor tuvo que ir a imprimir a 
Madrid, en 1785, en la Imprenta de Don Pedro Marh. Don 
Antonio Del Monte y Tejsda es aun mas prolijo. Hace una mi- 



nudosa reiacion del estado en que se encontraba el pais para 
1789, la cual titula: "Noticias del estado en que se encontraba 
la parte espanola de Santo Domingo antes de la revolucion de 
mil &cientos ochenta g nueve". Y con lujo de detalles que 
demuestran un marcado celo en reunir las mayores noticias, 
describe el estado en que se encontraba la capital de la antigua 
Espanola en vfsperas de la gran Revolucion Francesa, sin hacer 
mencion en ninguna parte de la existencia de la imprenta para 
tales dfas. 

No obstante, el notable martiniqueiio Mr. Mederico Luis 
Elias Moreau de Saint-Mery, quien visM el pais en el ano 1783, 
y publico despues, en 1796, en Filadelfia, su celebre obra "Des- 
cripcion Topogrbfica y politica de la parte Espanola de la iela 
de Santo Domingo", escribio, refiriendose a la ciudad de Santo 
Domingo: "La irnp~mta, las prisiones y varias antiguas man- 
siones particulares se encuentran cerca del Palacio" (Tomo 19. 
pbg. 138). Y amplia dicha noticia, en otra parte de su obra, 
de la manera siguiente: "Hay tambien una imprenta que no es 
empleada sino para imprimir hojas, roles, estados y otros ob- 
jetos anblogos para los distintos ramos de la administracion". 

"Estb prohibido imprimir en las colonias ninguna obra que 
les concierna, sin permiso del Consejo de Indias, y asi se logra 
que no exista la enfermedad de la publicacion. En la visita a 
los buques, ae buscan los libros prohibidos por la inquisicion, y 
como el convento de San Lorenzo E>1. Real tiene el privilegio 
exclusivo qn Espana de imprimir los libros de iglesia, el m8s 
antiguo oidor esta privativamente encargado de las causas y 
de los procesos a que este privilegio pueda dar lugar en la isla. 
Si se quisiera imprimir una obra en Santo Domingo, tendrfan 
que ser remitidos veinte ejemplares al presidente para enviarlos 
al Consejo de Indias y alli ser enterrado8 como todo lo que lIega 
a este destino" (Tomo Bo., pag. 85). 

Estas otras dos noticias de Saint-M&y las consideramos 
tambien oportunas : 

"La- inquisicion tiene un comisario en Santo Domingo: es 
ordinariamente un canonigo de la catedral. Su ministerio es 
mas de forma que de rigor. El oso sin embargo, hace algunos 
anos, ir a pedir !a visita de los libros de un enviado del gobier- 
no frances quien se quejo de lo sucedido, El arzobispo, en co- 
'nocimiento de esta violacion al derecho de gentes, Y solicitada 
:su intervenddn talvez por el canonigo mimo, a quien su ex- 



ceso de celo habia terminado por alarmar, encargo a uno de 
grandes vicarios presentar sus excusas al enviado, porque su 
caracter pfiblico habia sido desconocido" (Tomo lo., piiga. 143 
Y 144). 

"No tengo que decir sino una palabra acerca de la inqui- 
sicion, y es que en todas partes el objeto de su odio mas impla- 
cable son los libros, y qvr este cariider la sigue a Santo Do- 
mingo: una vista debil es siempre herida por la luz". (Tomo 
Zo., pag. 61). 

De conformidad, pues, con esta8 iiltimas noticias que co- 
piamos del citado escritor y estadista fre.nc&, Mr. M. L. E. 
Moreau de SainbMery, se puede creer que ya para fines del si- 
glo XVIII habia imprenta en Santo Domingo, aunque limitada 
a trabajos materiales de poca importancia y sin poder realizar 
eu gran mision civilizadora a causa de la pobreza de ideas de 
la polftica espanola en aquellos obscuros tiempos. 

Nota Bens.-Despub de escrito el anterior articulo hemos 
hallado en el archivo del historiador Garcfa la Novena que cita 
Trelles como el documento m& antiguo impreso en Santo Do- 
mingo, conocido por el. He aqui lo que dice su portada: 

"NOVENA.-Para Implorar La Proteccion De- MARIA 
SANTISIMA.-Por Medio De su Imagen De-ALTAGRACIA. 
-Venerada En la Tierm de Higuey; Y En El Hospital de la 
Ciudad De Sto. Domingo En La Isla Espanola-Y la celebra 8u 
devota Cofradia el veinte y uno de Enero.- Dispuesta por un 
aficionado a los habitadores de la Isla, y a impulsos de otro 
que la desea el mayor bien.-Impresa a devocion del presbitero 
Capellan Cura Parroco Castrense interino del segundo batal16n 
del Regimiento de Infanteria de Cantabria, Sacristan mayor y 
Capellan de Nuestra Sencra de ALTAGRACIA Dr. Don Pe&o 
Arcvra, Natural de la misma Ciudad de Sto. ~omin&.-E% San- 
to Domingo.-En la Imprenta de Andres Josef Blocquerst-A& 
de 1800". 
Este impreso no solo confirma y aumenta la cita de Trellea 

sino que robustece nuestra creencia de que los franceses f u m u  
loa id tu idores  del verdadero arte tipogriifico en Santo Do- 
mingo. 



LOS PRIMEROS IMPRESOS Y EL PRIMER PERIODICO 
DE SANTO DOMINGO 

En un articulo publicado en el mes de octubre de 1931 
mencion6bamos los tres impresos dominicanos m&s antiguos 
que se conocen hasta ahora, y acerca de ellos reprodujimos la8 
interesantes noticias con que los cita la valiosa obra Emayo de 
Biblwgmfia Cubana de los sz'glos XVII y XVdlI seguido de 
%m8 Apuntes para lu Bibliografia Domina'caraa y Portorrique- 
Ea, escrita por el erudito Don Carlos M. Trelles. Esos impre- 
sos son los aiguientes: 

"Novena a Nuestra Senora de Altagracia.-En Santo Do- 
mingo, en la imprenta de Andres Josef B1ocquerst.- Ano de 
180". 

"Estatutos de la Regia y Pontificia Universidad de Santo 
Thomas de Aquino; en el Convento imperial de predicadores de 
la Ciudad de Sto. Domingo, en la Isla Espanola. En la Impren- 
ta de Andres Josef Blocquerst, imprefor de la Comifion del Go 
bierno frances. Ano 1801". 

, "Proceso verbal de la toma de porilesion de la parte espanola 
de la Ida de Santo Domingo. Impreso en franceri (1801)". 

Hoy, gracias a investigaciones propias, podemos agrega,. 
a la lista de Trelles estos otros impresos: 

Proelama de Ferrand.-A los habitantes blancos de la ida 
de Santo Domingo, refugiados en las Colonias vecinas, En 
Santo Domingo, a 26 de Ventoso, ano XII de la Repubiica fran- 
cesb (14 de marzo de 1805). Impreso a dos columnas en fran- 
ces y espanol.-8811b Domingo, en la Imprenta de A. J. Bloc- 
que& ; Impresor del Gob' ~erno. 



Decreto de Ferrand.-Dado en el Cuartel General de Santo 
Domingo, el 29 de Brumario del ano XIV (20 de noviembre de 
1805). Impreso a daci columnas en frances y espanol. 

Santo Domingo, en casa de A. J. Blocquerst, impresor del 
Gobierno. 

Orden del dia 18 de Abril de 1807: 
-La presente orden sera leida a las tropas e isertacla en 

El Bo2etin (l).- (firmado) Ferrand. 
Co~vewion concluida por los Comisarios suscritos, nom- 

brados para este efecto, entre el Mayor-general Hugh Lyle Car- 
michael, Comandante en jefe de las tropas Britanicas en Santo 
Domingo, el Comodoro William Pryce Cumby, Comandante de 
las fuerzas navales, y el General Don Juan Sanchez Ramimz, 
Comandante en jefe de las tropas Espanolas; de una parte; 

y el General de Brigada, Jose Barquier, Comandante en 
jefe de las tropas Francesas, de la otra parte; 

Para la evacuaeion de la plaza de Santo Domingo, y de los 
Fuertes dependientes de ella, por las tropas Francesas. 

Hecho por duplicado en Santo Domingo, el 6 de julio de 
1809. 

Santo Domingo, en casa de A. J. Blocquerst, Impresor del 
Gobierno. 

Del lo. de Mayo de 1809 (Estado)-Maximum de los pre- 
cios de los Comestibles en Santo Domingo, durante el mes de 
Abril de 1809, epoca la mas critica del Sitio, o Bloqueo de esta 
plaza, por tierra y por mar, en razon de la escasez o rareza ex- 
cesiva de las provisiones de boca.-(Aqui la lista de los comes- 
tibles y sus precios) .-Santo Domingo, 12 de julio de 1809. Cer- 
tificado por nosotros. Maire (firmado) Gaz4n; El Presidentt! 
de la Corte de Apelacion (firmado) Couet Montaran; El Procu- 
rador-General e Imperial (firmado) Chambal Ferceyrol.-Santo 
Domingo, en casa de A. J. Blocquerst, Impresor del Gobierno. 

Las anteriores notas bibliograficas nos permiten fijar de 
manera positiva desde que epoca puede hablarse de imprenta en 
Santo Domingo: los impresos dominicanos mhs antiguos de que 
se tiene conocimiento estan comprendidos, pues, como lo dicen 
sus fechaa respectivas, dentro del periodo de nuestra historia 
que se donomina Era Francesa o Era de Franoia, el cual se ex- 

(1) Talvez &te eea el primer periodica publicado en el ?ale; pera su pro- 
babh caracter militar en tiempos de la dominacich francesa no ncm pamitd 
acignnrh papel importante en el desenv01vimiento de la verdadaa cultura 
dominicaoa. 



tiende del 22 de Julio de 1795 hasta el 11 de Julio de 1809; y 
todas esas publicaciones proceden, aun las desprovistas de ca- 
r k t e r  oficial, del mismo inolvidable establecimiento tipografico 
del Gobierno frances, que regentaba Andres Josef Blocqueret. 

Y ya que discurrimos acerca de la introduccion y propaga- 
cion de la tipogrrifia en el pais, y por tratarse de cosa tan liga- 
da con este maravilloso arte, como es la prensa periodica, apro- 
vechamos la coyuntura para dar a conocer tambien algunos in- 
formes que muestran evidentemente cual fue el primer periodi- 
co 'dominicano. He aqui los informes a que aludimos, copiadoa 
de la prensa de la Primera Republica: 

"E1 Duende" se llamaba un peiSi6dico redactado por D. Jo- 
se .Ntifiez de Caoeres: en este periodico insertdi Nunez la fabula 
citada (El AgZlilCG y el E'scarabsjo), dejando por ella conocer 
sus proyectos de indepei!.dencia, en vmganza contra Espana por 
rio naber logrado de la Corte, una toga que tanto ambiciono". 
(Nota de un articulo firmado por Una ancZa~m y publicado en 

El Dominicano, No. 22. correspondiente al 15 de febrero de 

"Por los anos de 1821 circulaba ea esta Capital un periodi- 
co titulado Ei Duende redactado por los hombres m b  inteligen- 
tes de aquella kpoca, y por supu5sto Ilmo de instruccion, ameni- 
dad y cultura. Exiguo en demasia aun para aquellos tiempos, en 
que la imprenta no habia tomado esas dimensiones colosales que 
hoy notamos, se concretaba solamente a comunicar las noticias 
m8s interesantes de la Metropoli, a insertar uno que otro aviso 
y tal cual composicion poetica de los hijos del pais.-El Duende 
en su aparicion, era solicitado con ansiedad por todos los hom- 
bres, de mediano saber, y amantes del progreso material e inte. 
lectual de este pais, y aunque reducido a la mitad de un pliego 
de papel comun, cosa que seria ridicula en 1853 eii que pesiodi- 
cos colosales como El Eco de Ambos Mundos y E l  Coweo de Ud 
tramar pueden servir para alfombrar el pavimento de un gran 
palacio, nadie se detuvo al principio a meditar, si era o no ex- 
orbitante el precio de un real iuwte, que importaba cada entre- 
ga.- Los domingos, despues de haber asistido a la misa 
mayor, regresaba mi padre a casa, y leia a toda la familia el 
pequeno periodico; haciendonos retener en la memoria a mi 
hermano y a mi las fabulas y poesias que por lo comun inserta- 
ba". (Fragmentos de un articulo intitulado La histo?ia de E1 
Duende, firmado por Castulo, en el que se critica la costumbre 



de leer periodicos sin comprarlos. El Progreso, edicion del 12 
de junio de 1853, Num. 17). 

"Sr. Editor de El Progreso.-Mi distinguido amigo: Re- 
volviendo los papeles que salian al publico en los atrasados tiem- 
pos de mi mocedad, encontre la adjunta fabulita en El Dwnds 
del 17 de Agosto de 1820 original de una entonces entidad Do- 
minicana. Que tiene su moraleja y que parece escrita para los 
dias de hoy; son cosas, amiguito, que las comprende hasta un 
topo. Pero la identidad sera mas admirable cuando el lector dii 
con el simil. . . J He dicho algo. . . ? Vaya :-pues hagale un lu- 
garcito en su periodico, que si no se lo agradeciere su autor, El 
Fabulista Principiante, por no pertenecer a este reino; yo que 
fui siempre muy su amigo se lo agradecere a Ud. con las telas 
de mi alma;- (firmado) -El Centenar20"). (De El Progreso, 3 de 
julio de 1853, Num. 19). 

Segun se ve, 61 Dllende es anterior a El Tolepafo Corcstitzc- 
cional de Santo Domingo, el cual hizo su aparicion en abril de. 
1821 y estaba considerado por algunos escritores como la mas 
antigua de nuestras publicaciones periodicas. 

El interesante hecho que acabamoa de senalar, eirto es, la 
exishncia del periodico El Duende y su prioridad sobre El Te- 
legrafo Constitudonal de Santo Domingo, constituye un timbrc 
mas de gloria para el insigne Don Jose Nunez de Caceres, quien 
a su brillante tftulo de Precursor de nuestra Independencia une 
el no menos luminoso de Fundador del Periodismo Dominicano. 
Don Jose Nunez de Caceres, a pesar de la odiosa calumnia echa- 
da a volar por los espanol.ixados de 1821, a la que no le han fal- 
tado ligeros divulgadores en todas las epocas, comparece ante el 
juicio de la posteridad con el lustre de su inmarcesible merito 
patriotico y la 'fama de su limpia honorabilidad personal. De 
las sobresalientes virtudes del Procer sale fiador un contempo- 
raneo suyo, el 'Comandante y Cabo General de artilleria Don 
Tomas de Armdondo, emigrado a Cuba y quien, no obstante sua 
espanolisimos sentimientos, externo en una Relacion historica el 
siguiente enaltecedor concepto acerca de Nunez de Cacere~: 
Sugeto dign.0 bajo todos conceptos, no solo por la profurtdidud 
de sus conocimientos juridicos, va.sta ew.did6n en todos los m- 
mos de la literatura 9 sobresaliente talento, sino tambidn por su 
intachable y nunca desmentida probidad. Y Celigni Ardouin, 
culto escritor haitiano que residio en Santo Domingo y fue con- 
sejero del gobernador Borgella, en unos estudios historicos a=- 



ca de Haiti, empezados a publicar en 1841, no se muestra me. 
nos encomiador al referirse a Nunez de Caceres, como puede 
leerse en los siguientes pasajes : 

"Su integridad popular en Santo Domingo.-De una me- 
moria maravillosa, le basta la simple lectura de una obra para 
recordar la mayor parte de dla.-Con un saber sobresaliente ha 
brillado tanto en Cuba, como en Santo Domingo, como en Ca- 
racas; y en donde quiera ha tenido emulos celosos, aunque ins- 
truidos. Sus conocimientos en dcrecho b han senalado siempre 
un puesto honroso en la judicatura. Ha estudiado las legisla- 
ciones inglesa y francesa, y de ambas puede hacer justas aplica- 
ciones. Estas dos lenguas y la latina le son tan familiares comc 
la materna.-NUIiez, dado por completo a las ideas nuevas, p 
queriendo deberlo todo a los principios, y no a los hombres, cu- 
yas voluntades caprichosas saben desconocer los derechos m83 
sagrados, Nufiez pormanecla sordo a las sugestiones de su ami- 
go (D. Francisco Javim Caro) que trataba de convencerle. El 
sirvio con fidelidad, pero su oposicion no era por eso menos ma- 
nifiesta. Javier Caro partid con la conviccion de que Nunez s ~ !  
aprovecharia de la primera oportunidad para sacudir el yugo 
de la metr6polim. En un viejo trabajo nuestro referente a este 
inmortal patriota expresamos nuestra pena por la grave in jus  
ticia que cometen ciertoa intelectuales dominicanos al condenar 
acerbamente, mas la supuesta imprevision polftica del infortii. 
nado caudillo, que kr. .pcrYap&na fekmfa 111 d e a m f m d n  arnbiciorc 
de conquistcG de los n e o - a W m 8  de Ocddente; y hoy nos afir- 
mamos m h  en erre criterio al advertir que coincide con lo que 
pensaban respecto de tan kmentables sucesos los conservadores 
dominicanos que en 1845 concertaron con el Consul Le Vasseur 
su famoso plan sobre protectorado frances, documento que se 
& n w  ya merced a las activas investigaciones del Lic. M&x~T,J 
Coiscou Henriquez en los archivos de Francia. Estas veraces 
palabras son parte integrante de los motivos o considerandcs 
que sirvieron de base al referido plan y encierran un elocuente 
reconocimiento de la combatida labor nacionalista del Lic. Nd- 
nez de Caceires, a la vez que una justiciera execracion de la per- 
fida conducta de Haiti. Transcribamos parte de esasi significa- 
tivas palabras : 

"El abandono con que la Penirrcrula espanola miro la parte 
de la ida de Santo Domingo sometida a su dominacion y el 
exemph ..de. la emancipacion de la Costa-firme excito en los Do- 



minicanos el deseo de sacudir el yugo de la metropoli, y de Con+ 
tituirse Estado independiente. Este plan, largo tiempo medita- 
do, se llevo a efecto en la noche del 30 de Noviembre de 1821, 
bajo la direccion de Dn. Jose Nfinez de CZaceres, antiguo audi- 
tor de guerra, y la activa cooperacion de todos los habitantes, 
hasta el grado de no haber costado el cambio polftico una sola 
gota de sangm.-Tan luego como el general Boyer, Presidente 
de la Repfiblica de Haiti, que ocupaba el resto del territorio de 
la isla, tuvo noticia de este acontecimiento, y supo la dificultad 
que se presentaba a un pueblo inexperto de sostener la guerra, 
envio mensajeros al nuevo gobierno independiente, a fin de re- 
unirlo al resto de la Repiiblica bajo su mando, sirviendose, al 
efecto, de un lenguaje tan suave como falaz. No faltaron hom- 
bres inteligentes que penetrasen todas las consecuencias de esta 
reunion, pero, es necesario decirlo, el Caudillo no era militar, ni 
habia previsto este golpe que destruia todos sus planes; y, en 
medio de la turbacion que reinaba en toda la poblacion, sacri- 
f i d  su elevado puesto y sus esperanzas, por no ver derramar 
la sangre de sus compatriotas". . . 

Tal es el acrisolado voto emitido por los prominente9 domi- 
nicanos que representaron la parte oriental de la Isla en la 
Asamblea Nacional Constituyente reunida en Port-au-Prince 
en 1843, y quienes buscaban el apoyo de Francia para sacudir 
el vergonzoso yugo que pintaban en el mencionado documento 
con loa d s  siniestros colores. 



111 

PERIODICOS DOMINICANOS DEL SIGLO XIX 

Como hemos notado que en el folleto El Pc~iodismo 3% b 
R&blica Dom.inicana, escrito por el Lic. Manuel A. Amiama, 
no se hdlan varios periodicos de indudable importancia historica, 
y otros muchos de los que han salido a luz en distintas epocas 
del pafs, publicaremos un indice contentivo solamente de lo& 
nombres de aquellos voceros cuya omision corresponde al largo 
periodo que, a partir del nacimiento de nuestro primer perr6- 
dico, ae cuenta en la centuria decimonona, a fin de que esos Uti- 
lea informes puedan ser aprovechados por los que deseen reali- 
zar una obra mas completa que la hecha por el Lic. Amiama. 
He aquf dicho indice o enumeracion, que no presumimos haber 
compuesto con exactitud matematica : 

El Duenue. Periodico que data de 1820, y talvez de tiempo 
anterior; circunstancia que le confiere la prioridad de fecha en 
la historia del periodismo dominicano. En sus columnas ae ini- 
cio, a la aordina, con Don Jose Nufiez de Caceres a la cabeza, 
la oposicion contra el caduco regimen de la Espob$&z Boba. 

De las hojas anonimas de la Independencia, ademas del re- 
volucionario Grillo Dominicaw, redactado y hecho circular en 
1843 por Don Juan Nepomuceno Tejera (no Ravelo, como equi- 
vocadamente se ha escrito), y de su aliado o ookga El Alacran 
&a Pmona, y de los conaervadorea o haitianizados El G r i h  y 
La Chicharra, anteriores los cuatro al 27 de Febrero, hay que 
mencionar, con posterioridad a esta magna fecha, El Grillo Do- 
minicano (nueva publicaci6n con el mismo nombre del M u  
revolucionario de 1843), El Grillo Dominicano IC/ familia, El 
Grillo Dominicano II DO% Cayetano Ata2aya y El GrUo DominG 
m de 1848. Este ultimo apareci6 en eu nueva epoca ya im- 



preso, y por una sola veo, con el fin de reivindicar su glorioso 
p d o  y protestar contra la familia de los nuevos grulos que 
habian usurpado su raombre y 8u bnguaje para apoyar la reac- 
cion de Santana e injuriar y difamar a los patriotaa liberales 
o dmrtistas, cafdos en deegracia para siempre. 

Tambien se publico en 1844 El Eco Domiriicano (poseemos 
un ejemplar de fecha 15 de Abril), editado en la Imprenta Na- 
cional y suscrito por Un Domin.icano. Tenia por proposito com- 
batir las paradojas, que 20s papelea piblicos & Puerto WncG 
pe alias Republicano, dicen, respecto de b revolucibrs & b par- 
te del Este; al estado & asedio etc., etc. y que malioio8~12mte 
nacm oOr& m &S islas &el Arehipieiago . . . 

El lo. de enero de 1859 reaparecio, en Santiago, Lcc Re- 
pdblicu, periodico que habia reda-ntado ya en la Capital &jan-  
dro Angulo Guridi, .en los tristes dias del Gobierno de Regla 
Mota y la mcctdcula & Segovh, espinoso asunto que puso en 
quiebra la energia del general Santana, tan severo siempre cm 
sus paisanos. 

El Orden, publicado por primera vez el 6 de julio de 1861. 
Periodico Oficial de la Gobernacion de Santiago de los Caba- 
lleros en la epoca de la Anexi&n a Espana. Era su Editor y Re- 
dactor, Don Javier Angulo Guridi, quien tambien administraba 
alli la Imprenta del Gobierno. Angulo Guridi tuvo despues 
a su cargo el Boleth O f W ,  pub l id6n  netamente oficial 
del Gobierno de la Restauracion. Mas tarde fund6 en la 
Capital otros periodiws; entre ellos El Sol, Organo de la Soeie- 
dad "El Parafso", y emulo del Boleth OficiaZ, nombre que te- 
nia entonces la Gaceta de Gobierno, en la firmeza con que de- 
fendia el convenio de Antxion a los Estados Unidos, oelebrado 
por el Gobierno de B k  que la tradicion denomina de los seis 
a&#. 

El PabeUo?t Dominiamo, Bobtf4t de la Revolucidn, fechado 
en San Juan de la Maguana en 1871; pero impreso y adminis. 
trado en Port-au-Prince. Lo dirigian Juan Francisco Travieso, 
Alejandro Roman y otros expuleos dominianos; colaboraban 
en ei varios ilustrados escritores del partido azd ,  el cual com- 
batfa con ardimiento al citado Gobierno de los seis a&#. 

El periodico La Voz &l Pueblo, de Puerto Plata, redacta- 
do en 1874 por Francisco Ortea, era bijo legitimo de la Revolu- 
cion del 25 de Noviembre de 1873, de la cual fue tambih en- 
tusiasta paladfn el mismo Ortea desde las columnas de El Por- 
venir. 



El Alba, periodico de San Carlos, publicado en. 1874. Tam- 
bien circularon en esa comun, en el mismo ano, dos hojas noc. 
turjnas y clandestinas : El  Brujo y E l  M e .  

En el propio ano de 1874 se publico en Azua La Voz del 
Sur, periodico de muy corta duracion; y al ano siguiente E l  AZ- 
oatraz, periodico satidco-burlesco, en la Capital. 

La SituizGEdn, de Santiago de los Caballeros; el 30 de agos. 
to de 1876 es la fecha de su primer numero. Lo editaba y re- 
dactaba Don Manuel de J. de Pena, Ministro en Comision Espe- 
cial, quien supo hacer de Santiago, sitiado por todos sus cami- 
nos, un baluarte inexpugnable en favor del glorioso Gobierno 
de Espaillat. Las condiciones y bases del periodico formaba?; 
un buen programa constitucional y hasta socialista : Bbemam- 
&I Defmor de la Soberanh h7ac20.nal, de las Gamntuxs Cons- 
titucioruciea para todos los habitantes de ICG Republica y de Ea 
Indepmdedu del P&.- Cada ejemplar vde dmo  centavos. 
d e s t e u a  a los impresores. 

En el ano 1877 tenemos que registrar La Nueva Era, El 
CiudcG&ar~) y La Situadh, en Puerto Plata; El RepublZaam, 
en Santiago, nacido el 3 de junio; y E l  Eco de Samrd, que co- 
menzd a salir el 12 de agosto. 

En el 1878 se publido en esta Capital el Boletn de 2a. Gzw- 
m; y en el mismo ano nace en el Seibo el periodismo con El 
Cometa, fundado por Servando More1 y Jose M. Beras, el cus.1 
.tuvo por sucesor a E l  Orie~te, fundado en 1879 por Emilio Mo- 
rel; habiendo sustituido a estos dos El Espectador, dirigido por 
Servando Morel. 

La Act1uclidad.- Periodico Politico, Literario y de Intere- 
sea Generaledanto  Domingo-Ano de 18794311 este peno- 
dico' publico Jose Gabriel Garcia algunos de sus trabajos histd- 
ricos. 

La Esperanza. Puerto Plata. Ano de 1880. "Organo del 
Colegio "San Felipe", Apostol de la Difusion de la Primera 
Ensenanza". Director: Don M. de J. de Pena y Reinoso. En 
el mismo ano salio a luz en la Capital otro periodicm escolar: 
El  Progreso, organo del Colegio "El Salvador", dirigidos am- 
bos por Don Federico Llinaa. Este Ultimo periodico reaparecio 
en Santiago, en 1884, al trasladar el Profesor Llinas su resi- 
dencia a dicha poblacion. 

Relativamente al ano 1881, hemos notado la falta de La 
U d b n  del Noroeste, de Monte Cristi; de El  Propagador, de 
Puerto Plata, que publicaba la Imp. de M. Castellanos, con este 



lema: Jwti& sn el Pahoio y P m  m tcc P k a ;  y de El Es* 
dio, de la Capital, Publicacion bimensual de la Sociedad Lite- 
raria "Amigos del Pais".-Segunda Serie. 

En orden c~onol6gico debemos hacer mencion en este lugar 
de El CZamor PzZblico, periodico politico contra el Gobierno de 
Merino, impreso en Kingston en 1882; El BoleHrr Mw&raQco y 
El Templo, periodicos francmasonicos publicados en Santa Do- 
mingo, el primeir, en aquel mismo ano, y el segundo en 1885, 
'afio este ultimo en que tambien se registran El E w  de S m  Car- 
308, dirigido por Juan R. Rincron; La Voz &el Este, de San Pe- 
dro de Macorfa, el cual empezo a publicarse a principios de abril; 
E1 Zmparciul y La Tijem, de la Capital, dirigido este por A. L. 
Xasica. 

Muchas aon las omisiones que hemos advertido en los anas 
de 1884 y 1885, bastante fecundos desde el punto de vista perio- 
distico. En el primero figuran El Ghdzctdor, Periodico politico, 
literario y de intereses generales. Director Redactor: Pablo 
Purnarol; El Voto Gbre,  periodico electoral; BoWrr EclesiaP- 
t im, periodico de la Arquidiocesis de Santo Domingo, que hizo 
su primera aparicion el 15 de julio ; El Ciclon. Periodico inde- 
pendiente critico, joco-serio; El Ensayo, La Un* y E2 Pab, 
todos de Santo Domingo; El Eco del Noroeste, y El Ambo al 
P?6eblo, de Monte Cristi; El Faro y El Correo d%l Noromts, de 
Guayubin; El Elector, La fibertad, El Regemmdw y El Es- 
tudio, de Puerto Plata; El Eco de Mom; Lcc P d W  & Sa- 
ma&, de Santa Paula o Santa Capuza; "peri6dico nacido al ca- 
lor del ferrocarril de La Vega y lo inspira Gregario =a". En 
San Pedro de Macoris aparecio El Este, periodico de oposicion 
a la candidatura Billini, el cual, despues de transcurrido el pe- 
riodo dectoral, cedio el lugar a El Dacc; Bl O d m t e  (1889), quin- 
cenario redactado y addnistrado por Juan Amecharmrra. Co- 
rresponder; al ano 1886, I;a Patria Do lmhhm,  Revista Lite 
raria y Musical, cuyo primer numero que es de fecha 16 de Agos- 
to, luce una composicion P O M ~  de Gaston F. Deligne intitulada 
Urr episodw trdigico de Za CM-; M&ro en BU Segunda 
Epoca; El Coweo Mslitar, dirigido por Rodolfo O. Limardo, de 
Puerto Plata; B o W n  dsl C W W ~ o  N a c i o d ;  La Luz, periodico 
bisemanal, de esta ciudad; El Muddpio, hoja de actas y acuer- 
dos del Ayuntamiento de Puerto Plata; El F&telico, organo de 
la sociedad Filatelica de Santo Domingo; El Obrero, de Moca; 
Avbedor C w c f d ,  EZ Cm%* El Qwkt~usyawu, (revista di- 



al Padre de la Patria; El Cmterio CaWiao; El Pregowo, se- 
manario de San Carlos, Organo de b Sociedad 16 de Julio, pa- 
tro&nadora del proyecto de Estatua a Duarte; A d  y Ve&, 
semanario humoristico ; El Sufragio; El dbero Awre'cano, diri- 
gido por Miguel Joaquin Alfau; Bolettn MdmZ; Gaceta Militar, 
organo de ios interese8 del Ejercito y la Armada; El m; El T m  
bajo, organo de la Asociacion Obrera, y Nzcesccs PBgiw. . 

Santiago: El Amante de kc Luz; LCG D e f m a  Nachal;  El 
Croqwb; La Dbdema; El Piiantropo; La Agrioultzcm; LCGs NO- 
ti&; El Ewayo; Lirio Azlicl, revista literaria; La Jusmtud; 
La Vd& Nadonal, organo del Centro de Comercio; El Gallar- 
&te y El Cmt i t ucha l .  

De La Vega: El Idsal, quincenario de estudio; el diario 
Las N o t k b ;  El Comercio y La N w a  Era. De San Francisco 
de Macoris : El Id&, periodico mensual ; P a t h ,  quincenari.1 
redactado por Jose Manuel Deschamps en 1896; El Pak- De 
Moca; LCG h h a ;  La Tamh; E'l Dembcrata; La Voz de Moca; 
El Radiwl y El I d .  De San Pedro de Bdacoris: Boletin M d  
dpd; Eb Fmo, hoja noticiera; Pro86 y Ver80, repertorio men- 
sual de literatura bajo la direccion de Luis A. Bermudez y Ra- 
fael A. Deligne; La Pat*; La Idea; El Tiempo, de Luis E. 66- 
mez Alfau, y E! TeZegmfo. De Azua : La Prema, sustentadora de 
la candidatura del general Abeiardo Nanita (1891) ; La LzLcha; 
El Nacional; y El Boletin Madddpal. De Puerto Plata : Ponbgm- 
fa del Comercio, redactado por Felix M. Nolasco ; El E8tdi0, ho- 
ja 11iteraria, y El Pregonero. De Monte Cristi : El Comervio; E1 
M m c t d t s r i o ;  AlbricicGs; E& Rkgo y El Tmbajo. De Samana: 
El Adelanto, La Pedrutukc, y La BahCa, diario que se publicaba 
en S h c h  en 1898. De Mm : Lcc A- (1891). De Cotuf : El 
Trabajo. 

Ademas de todos &S heraldos de la prensa, debemos citar 
tambien como periodico publicado en Santo Domingo en el por- 
tentoso sigb & Asa 1 1 ~ ~ ~ 8 ,  El Bobtbr~, que m remonta a 1807, a- 
tepenultimo ano de nuestra epoca colonial francesa. La prueba 
de ]a de esa indudable publicacion periodica, la en- 
eontrammen la siguiente Orden del Dia, la mal re~roducimo8 
textualmenta por lae interesantes noticias hist6ricas que encie 
rra: 

"Orden del dia 18 de Abril de 1807.- El senor- Menuty, 
Prwidente de 1s Corte de A~elati6n de Santo Domingo; lleg6 a 
este puerto el lo. de este mes, d81~1pub de haber llenado con buen 



al Padre de la Patria; El Cmterio CaWiao; El Pregowo, se- 
manario de San Carlos, Organo de b Sociedad 16 de Julio, pa- 
tro&nadora del proyecto de Estatua a Duarte; A d  y Ve&, 
semanario humoristico ; El Sufragio; El dbero Awre'cano, diri- 
gido por Miguel Joaquin Alfau; Bolettn MdmZ; Gaceta Militar, 
organo de ios interese8 del Ejercito y la Armada; El m; El T m  
bajo, organo de la Asociacion Obrera, y Nzcesccs PBgiw. . 

Santiago: El Amante de kc Luz; LCG D e f m a  Nachal;  El 
Croqwb; La Dbdema; El Piiantropo; La Agrioultzcm; LCGs NO- 
ti&; El Ewayo; Lirio Azlicl, revista literaria; La Jusmtud; 
La Vd& Nadonal, organo del Centro de Comercio; El Gallar- 
&te y El Cmt i t ucha l .  

De La Vega: El Idsal, quincenario de estudio; el diario 
Las N o t k b ;  El Comercio y La N w a  Era. De San Francisco 
de Macoria : El Id&, periodico mensual ; P a t h ,  quincenari.1 
redactado por Jose Manuel Deschamps en 1896; El Pak- De 
Moca; LCG h h a ;  La Tamh; E'l Dembcrata; La Voz de Moca; 
El Radiwl y El I d .  De San Pedro de Bdacoris: Boletin M d  
dpd; Eb Fmo, hoja noticiera; Pro86 y Ver80, repertorio men- 
sual de literatura bajo la direccion de Luis A. Bermudez y Ra- 
fael A. Deligne; La Pat*; La Idea; El Tiempo, de Luis E. 66- 
mez Alfau, y E! TeZegmfo. De Azua : La Prema, sustentadora de 
la candidatura del general Abeiardo Nanita (1891) ; La LzLcha; 
El Nacional; y El Boletin Madddpal. De Puerto Plata : Ponbgm- 
fa del Comercio, redactado por Felix M. Nolasco ; El E8tdi0, ho- 
ja 11iteraria, y El Pregonero. De Monte Cristi : El Comervio; E1 
M m c t d t s r i o ;  AlbricicGs; E& Rkgo y El Tmbajo. De Samana: 
El Adelanto, La Pedrutukc, y La BahCa, diario que se publicaba 
en Sanchez en 1898. De Mm : Lcc A- (1891). De Cotuf : El 
Trabajo. 

Ademas de todos eeto~ heraldos de ia prensa, debemos citar 
tambien como periodico publicado en Santo Dorxlingo en el por- 
tentoso siglo & Asa 1 1 ~ ~ ~ 8 ,  El Bobtbrc. que m remonta a 1807, an- 
tepenultimo ano de nuestra epoca colonial francesa. La prueba 
de la existencia de esa indudable publicacion periodica, la en- 
contrammen la siguiente Orden del Dis, la cual reproducimo8 
textualmente por las interesantes noticias hW&icas que encie 
m: 

"Orden del dia 18 de Abril de 1807.- El senor- Menuty, 
Prwidente de 1s Corte de A~elati6n de Santo Domingo; lleg6 a 
este puerto el lo. de este mes, d81~1pub de haber llenado con buen 



exito la mision importante que le habiamos encargado cerca del 
Senor Ministro de Marina y de las Colonias. Todas las supli- 
cas que le dirigimos a Su Excelehcia fueron presentadas por el 
con el mas vivo interes a Su Maj&tad Imperial y Real, que se 
ha dignado acogerlas con una so i i cM satisfactoria para el 
Ejercito y consoladora para los colonos. Aumento de credito 
acordado para la metamlirfosis de la Colonia y medidas toma- 
das para asegurar la transmision en la kpoca determinada; crea. 
cion de Agentes Superiores en las islas aliadas y neutrales ve- 
cinas, con credenciales de los Soberanos respectivos para hacer 
cesar los tributos arbitrariamente impuestos a los arrnadoreri 
franceses, reprimir oficialmente el comercio infame con los re- 
voltosos y proteger a los desgraciados colonos refugiados: tale9 
eon las deoisiones firmadas por S. M. Imperial y Real, antes 
de partir para esa campana maravillosa que, con la rapidez del 
rayo, ha pulverizado en ocho dias el ejercito mas respetable de 
Europa. Sin esa salida imprevista, en momentos en que los Mi- 
nistros Plenipotenciarios negociaban la paz en Paris, el Senor 
Presidente Menuty nos hubiera traido los avances que antes 
habiamos solicitado en favor del Ejercito; pero el ha obtenido 
las ordenes mas positivas para que ese trabajo sea. realizado en 
las oficinas y dirigido en el portafolio a Su Magestad, a su cuar- 
tel general, de modo que podemos esperar recibirlos con los pri- 
meros despachos.-El testimonio de satisfaccion que S. E. el 
Ministro d~ Marina y de las Colonias nos encarga transmitir al 
Ejercito y funcionarios de toda clase, que cooperan con nos- 
otros al bienestar de los administrados, no deja ninguna duda 
sobre el grado de solicitud que S. M. tiene por los habitantes 
de esta parte importante de la Colonia. Su Majestad ha recom- 
pensado personalmente los servicios del Sencr Presidente Menu- 
ty en el orden judicial, por un decreto imperial de que adjun- 
tamos copia.- Agregaremos que detalles que nos han llegado 
sobre la conducta del Sr. Menuty durante su mision, son una 
prueba de que nadie podia haber sido empleado mas tiltima- 
mente.-La presente Orden sera leida a las tropas reunidas e 
insertada en El Bo1etin.-(firmado) Ferrand.- Es copia con- 
forme.-El Jefe de E. M. General.-(firmado) Vive" . El pe- 

1 Listin Diario num. 13,504, S.  D. 10 octubre 1931. 11 Listin Diario num. 
14.194, agosto 28 de 1933. 111 Listin Diario n6m. 14.206, setiembre 9 de 1913. 
(Sobsc el mismo asunto: V. Alfau DurAa: La In~prenta en Santo Domingo, 
LCltfn Diario n6m. 13.522, octubre 28 de 1931; M. A. Amiama: El periodismo 
en la Reprlblica Dominicana. 8. D. 1933; E. Roddguez Demorizi: La Zmpnlsto 



riodico a que nos referimos fue sin duda uno de los varios fru- 
tos que se conocen ya de la Imprenta de Andree Josef Bloc- 
querst, la primera de qua se tiene noticia hasta ahora por prue- 
bas verdaderamente positivas. 

y los pimeros periddirus de Sunlo Domingo. S. D. 1944; Fed. Hetufqucz y Car- 
vajal: La Zmpmta en Sanlo Domingo, en el Listin Diario 15 octubre 1951; Va- 
lentln Tejada: La introduccidn de la imprenta m Santo Donaingo, en N&o 
nal, Mexico, D. F., 14 noviembre 1938; J. M .  Ricardo Romiln: Datos sobre an 
t i v  imprentas de Santiago, en Lo ZnformOcfdn, Santiago, mayo 14 y junio 24 
de 1962). 



HISTORIA DE LA PROVINCIA Y, ESPECIALMENTE, 
.DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS 

-PRIMER PREMIO DEL TEMA DE "HISTORIA DE SAN 
PEDRO DE MACORIS", DEL CERTAMEN 

DEL CINCUENTENARI0.- 

Puede afirmarse sin vacilaciones que el estado de natura- 
leza de la comarca en que se asienta hoy la Provincia de San 
Pedro de Maooris (l) se prolongo desde los tiempos prehisto.. 
ricos hasta fines del siglo XIX. En  toda la primera Era  colo- 
nial espanola la condicion primitiva de este rico territorio sc! 
conservo sin cambio apreciable, como nos lo pinta graficamen- 
te, en las postrimerias de dicha epoca, el celebre dominicano 
Antonio Sanchez Valverde en su Idea del valor de la Isla Espa- 
fiola con las siguientes pinceladas: "A esta (la Caleta) sigue 
en la misma direccion la de Andres, y Puerto de Macoriz, nom- 
bre de un buen rio, que alli desemboca, y es navegable hasta 
muy adentro por las mismas Balandras, y Bageles semejantes. 
Esta ensenada proporciona la conduccion a la Capital de todos 
los frutos, que puede dar un dilatado, y fertilisimo terreno, re- 

(l).-En la epoca prehistoricli o de los indios AldCORIS era parte del Caci- 
cazgo de Hicayagua o Higiicp, y dentro de &te, de la Provincia cle Cayawa o 
Agueybana. Dice el Padre Las Casas en su Apologbtica Historia de las Indias: 
"A las 15 leguas destas SO, antes que lleguen a Santo Domingo, esti un pedazo 
de esta Provincia (la de Cayacoa o Agtieybana), donde sale a la mar un lindo 
rfo que se llama MACORIX, fertilisiina tierra para el pan cazabi y para criar 
puercos y otras muchas cosas de provisidn y inantenimientos". Respecto del sig- 
nificado de la palabra M.ICORIS, en la lengua indo-antillana, apunta Las Casas 
en la misma obra citada, al referirse a dos wmarcas que llevaban ese nombre 
en el legendario Valle de La Vega Real: "Pasado este monte o sierra de sierra#, 
altisimas como 4. y luego esta la Provincia de Cubao, que es el MACORIX de 
arriba, que asi lo llamamos a diferencia del de abajo. MACORZX QUIERE 
DECIR COMO LENGUAJE EXTRARO, CUASI BARUARO, porque eran estas 
ienguas diversas entre si y diferentes de la general desta isla''. 



gado de muchos rios, corno diremos adelante". Y esto mismo lo 
repiten en terminos casi iguales cien anos despues, refiriendose 
a los tiempos inmediatamente anteriores al establecimiento de 
las fincas de cana, cuatro conocidos vecinos de la nueva ciu- 
dad, en sendos escritos publicados en aquellos primeros y ma8 
felices dias del Distrito de Macorfs. Oigamos a esos obreros 
del trabajo y el progreso petro-macorisanos: "Macorfs, hasta 
hace poco no era mas que un humilde puerto, cuyo comercio es- 
taba limitado al cabotaje y a la venta del platano, el coco y el 
tabaco. A esto podemos agregar algunas pequefias compra y 
venta de cera y mieles de abejas y de la cana de azucar. En or- 
den al trabajo, no hay nada que indique haber existido aqui el 
verdareo hhbito de vivir del trabajo honrado. No menos atra- 
sados estaban sus habitantes en materia de casas y dem&s edi- 
ficios p@licosP' (Macods: articulo publicado por Juan Payanc 
en E1 Mmajero, edicion correspondiente a Enero 25 de 1883). 
"En la embocadura del primero (el rfo Macorfs) esta situada 
la poblacion de San Pedro de Macoria, cabeza del Distrito, que 
hasta hace poco vivia ignorada, no sabiendose de ella otra cosa 
sino que enviaba a la Capital de la Republica algunos millares 
de platanos y cocos" (Macods: articulo firmado por J. A. y 
publicado en EL MENSAJERO, edicion del 29 de septiembre de 
1885). "Como por aqui tambien amamos el progreso porque 
sin el seriamos lo que eramos no hace mucho, monteadores en 
tierra (perdone Ud. el pleonasmo) y vagabundos en la mar con 
tendencias de piratas, nos ha causado justa satisfaccion la lectu- 
r a  de los ultimos perioclicos de esa Capital" (Correspondencia 
publicada en E1 Eco de la Opinion, edicion del 15 de septiembre 
de 1890, y firmada por El Corresponsal). "Antes de 1876 era 
Macorfs una aldea, cuyos campos producian platanos, cocos, 
granos y otras viandas con que provefan al consumo de la Ca- 
pital" (h. Cana en Santo Dom-ingo, por Juan J. Sanchez, ano 
1893). 

Estas tierras vfrgenes, que, como hemos visto, apenae eran 
turbadaa por el raquitico comercio de frutos que m a n t s a n  sus 
escasos moradores con la Capital, no podian servir de escenario 
a grandes ni pequenos acontecimientos historicos, y mucho tra- 
bajo le cuesta al diligente investigador encontrar algo que se re- 
lacio2e con Macoris en la mirltiglz vxk!dad da su2esus ocurri- 
d o ~  en 108 diversos periodos coloniales por que ha atravesado 
nuestra isla. Sin embargo, :li'lnrul.ss que esas solzdades fueron 
holladas en el ano 1809, cuando los albores gloriosos de la Re- 



conquista, por la planta en f'uga de los trece subalternos de Fe- 
rrand que pudieron escapar por caminos extraviados a la me- 
morable rota de Palo Hincado: Mr. Batsalle, "antiguo habitan- 
te de la parte espanola"; Lamarche, capitan de gufas; Lemn- 
nier-Delafosse, Ayudante de Primera Clase de Ingenieros, y 
diez guiaa. Reproduzcamos como nota pintoresca lo que al res- 
pecto nos cuenta el tercero en su libro "Seconde campagne de 
Saint.DomingueW, publicado en 1846: "Volvimos a coger el ca- 
mino.  cuantos quedilbamos? Trece hombres . . .! Dos oficiales, 
Mr. Batsalle y diez guias. Nfimero nefando, diran algunos f a  
talistas! Huimos buscando la costa, en la esperanza de un bu- 
que que nos llevara a Santo Domingo y de que los espanoles, f d -  
tos de viveres, tambien dejaran de perseguirnos. Era un mm- 
bate incesante. Nos echaban perros que matamos. Nuestra ven- 
taja era grande, armas de fuego contra lanzas. Llegamos a la 
Romana despues de cinco dias. Extenuados de fatiga, sin comer 
mas que naranjas amargas. El caballo del General y el de De- 
sille fueron nuestro recurso: nos los comimos y las sillas tam- 
bien. Teniamos que pasar por La Romana, Cumayaza, El Soco, 
Macoris, con una costa de hierro. ;Cuantos trabajos! Al fin 
llegamos a la margen izquierda del mama"! 

Ya para el ano de 1815, en pleno periodo de la Espana Bo- 
ba, las facilidades que ofrecian las abiertas costas orientales a 
los contrabandistas, y el proposito de evitar la repeticion de 
algunos desordenes que habian ocurrido en la region del Este, 
hicieron que las autoridades nombraran para aquel litoral m- 
pitanes de partidos y alcaldes pedaneos. El del espacio com- 
pfeacHdo entre Macoris y el Soco recayo en Don Juan Antonio 
Aybar, rico propietario de los terrenos denominados con este 
61timo nombre, y en los cuales residia; pero que no obstante 
esta circunstancia siempre fue llamado en las comunicaciones 
oficiales ALCALDE PEDANEO DE MACORIS, lo que indica 
que este era el nombre del nuevo funcionario. L h e  a conti- 
nuacion el nombramiento, cuyo original tenemos a la vista: 
"El des- de que las costumbres conserven su pureza, que los 
hombres se dediquen a la agricultura, y que las distancias de 
las poblaciones no sean causa de que el mas fuerte sea el que im- 
ponga la ley, me han estimulado (despues de estar completamen- 
te instruido que no hay en ese partido persona que haga obser- 
var las leyes y a la que ocurran sus habitantes en sus disensio- 
nes) a nombrar a V. capn. de partido, y alcalde pecEanoo desde 
nbacorfs ha& Cumayaaa, para que con el mayor celo impida 



los pecados pfiblicos, corrija los excesos, aprehenda a los vagoi~ 
remitiendolos a esta capital, y decida en las ocurrencias que hu- 
biere entre esos moradores, as5 militares, como paisanos, como 
capitan de partido y alcalde pedheo; esperando de su eficacia 
el cumplimiento de este encargo.- Dios guarde a V. muchos 
anos. Santo Domingo 16 de Setiembre de 1815. Carlos de 
Urrutia-Sor. Dn. Juan Antonio Aybar". 

La noticia mas completa sobre los comienzos del pueblo de 
MACORIS nos la ofrece Sir Robert Schomburgk en la 
Resena de bs pl*incripa&s puntos y puertos de ancbje de lcGs co8- 
tas de la R&bliw Dominicana, estudio terminado en 1862.- 
Copiemos y comentemos ese texto, tal como lo trae la edicion 
oficial dominicana de dicha obra, hecha en 1881: "PUERTO 
DE MACOR1S.- Estando a la vista de la bahia que forma el 
desemboque del rfo Macorfs, se halla uno sorprendido de aquella 
hermosa expansion de agua, que parece fue creada por la m- 
turaleza para un puerto. Pero, acerchdose y echando una 
ojeada mas cerca y con la sonda en la mano, hace desaparecer 
esa ilusoria suposicion: la bahia con la excepci6n del canal que 
el r io  se ha hecho por sf, es un bajfo de lodo. Un arrecife que se 
extiende al N. E. proteje el fondeadero. El canal solo tiene 18 
pies de agua, y tan luego como uno se halla en frente del pasaje 
del Sur, es bajio de 16 a 14 pies. Entre esta punta y el pasaje 
a la punta del N., se halla a cerca de un cable de distancia de 

(3.4uenta la tradiciiin que el origen de la ciudad de San Pedro de M& 
coris data del aflo 18E, en que, para escapar a la dominacion haitiana, se refu- 
giaron en ese solitario sitio, freciientado hasta entonces sblo por pescadores, Va- 
lenth Rodriguez, Vicente OrdbYiez, Juan Eusebio Leoncio, Luis Valera, Jd 
Bemardino, Simon O%& Higinio Rodriguez, Domingo Isambert, Alejandro Grigg, 
Mariano Santana, Bernardino Castillo. Ignacio Qufrico, Rafael Castillo, Ramon 
Gonzak, Francisco Alonso, Marcos Rodniguez y Miguel Ajeste, quienes fueron 
los primeros en construir viviendas y forniar d vecindario. En nuestras bWuedaR 
historicas no hemos encontrado cada que confirme esta interesante version; aun- 

ue si nos consta. por la lectura de tres documentos autknticos, que de esta in- 
h u o s  vivian en Maco* de a58 a 1861,. Luis Valera,. Domingo iaambert,. Mi- 
guel Ajeste, Francisco Alonso, Bernardino Castillo, Alejandro Grigg, Mariam 
Santana. Ignacio Quirico, Higinio Roddguez y Jose Bemaxdino. 

De esta documentos merece particular mencion un acto de fecha 16 de aep- 
tiembre de 1860, por medio del cual hacian donacion al Gobierno los seflor& 
Vicente Berna, Juan dc Acosta, Jose Rojas, Luis ValwiI. Euacbio Pallano y J. R. 
b n o r  de las tm cuartas partes de los dmchos que tenian en la terreno8 pro- 
indivisos de la YEGUADA DEL SUR, jurisdiccion de Macorfs! CON EL OB.pT0 
DE QUE PUDEIW ESTAULLCER5E EN DICELiS 11ERRAS A LOS INMI- 
GRADOS AGRICULTORES. La honrosa donacibn que se reladonaba con los 
canarios traidos de Venezuela en ese mismo ano. hie hecha ante el alcalde Do. 
mingo Isambert, y figuraban como testigos el SeAor Pedro &nial, Teniente Co- 
ronel, Comanaante de Arman de la piaza, y Bcrnardino Cailtiiio. 



la primera, un bajfo peligroso con solo 6 a 7 pi& de agua so- 
bre de el. La barca inglesa EDWARD se encayo en ei en Mayo 
de 1861, y fueron tales las averias, que fue condenada a remate 
a su llegada al puerto de Santo Domingo. La senal para evitar 
este bajio es la punta Norte del canal, en linea con la segunda 
mata de coco, cerca de la casa del Comandante. Si el calado 
del buque lo permite, y habiendo rebasado el arrecife exterior 
a la entrada del puerto, se llevar& rumbo hacia la casa de Mr. 
Peck, dtuada en el seno N. O. de la bahia, hasta hallarse en 
frente de la. pequena playa de errenx, llamada "PLAYA DE PE- 
DRO". Aqui el fondo es de 12 pies. Gobernad hacia la playa 
hasta llegar al frente de la punta Norte del pasage, acerchdose 
a la playa, y fondead en 111/4, pies de agua. Este fondeadero solo 
conviene para pequenas embarcacionee, porque a corta distan- 
d a  al N. O. de la punta Norte del pasage, el agua disminuye de 
7% a 6 pies. La marejada rara vez crece a rnb de dos pies. 
Las goletas y balandras que calen 8610 10 pies, pueden fondear 
en frente del pueblo, y ascender el rio por alguna distancia. No 
se debe dejar el fondeadero sino solo con buen viento de tierra, 
y se debe notar que las corrientes corren hacia d bajfo. Tenien- 
do la punta Sur del pasage, en una linea con P U Y A  W E R -  
TO, et3 una senal, dejando la bahfa, de que se ha obviado el ba- 
jio de EDWARD y se toma rumbo al Sur de este, hasta rebasar 
10s amcifes de la Isleta. Hay dos pequenos pueblos en las ri- 
b m s  de la bahia, llamados comunmente por el nombre de 
MOSQUITO y SOL; el primero por la grande cantidad de mos- 
quitos que abundan en este lugar por efecto de los manglares 
que hay en sus cercanias; y el ultimo por su situacion expuestz 
al sol del tropico. Este pueblo pertenece al distrito del Seybo, 
cuyo numero de casas y habitantes exceden a la PUNTA, pue- 
blo rival eituado en la punta derecha u Oeste del rfo, el dud 
pertenece a la jurisdiccion de LOS LLANOS. La situacion de 
este ultimo es miis saludable; y su perspectiva mas despejada, 
pero tiene la desgracia de que ni aun los pequenos balandros 
pueden acercarse a musa de su bajio de lodo". 

Para nosotros es evidente que el traductor de este pasaje 
ha incurrido en el error de escribir ESTE PUEBLO PERTE- 
m AL DISTRITO DEL SBYBO por AQUEL PUEBLO 
ETC., cosa muy fhcil de explicarse si se tiene en cuenta que 
ambo8 pronombres demostrativc: (ESTA Y AQUEL) se ex- 
presan en el idioma ingles con la mi~ma palabra (THAT). 



;Entendiendo asi el pasaje se va claramente que la situacion del 
pueblo dk MOSQUITO correspondia a la del actual Macoris, .y 
@e.SOL era la misma PUNTA, denominada ahora comunmen- 
te MOSQUITHOL. 

Ya para esos mismos dias Macoris estaba constituido en 
PUESTO MILITAR. La primera ley qu'e lo cita con este ca- 
racter es la de fecha 16 de abril de 1852, que fijaba los limites 
de las comunes de Hato Mayor y San Antonio de Guerra. He 
aqui los terminos de dicha ley en lo que respecta al puesto mili- 
Qr de Macoris. "Art. 20. El puesto militar de Macoris queda 
agregado a la Comun de Hato Mayor con todas sus dependen- 
cias, en..atencion a su proximidad con este ultimo". De tales pa- 
labras parece deducirse que Macoris tenia desde algun tiempo 
antW ese carkter, y que no pertenecia entonces a la j,urisdic- 
oion de Hato Mayor; pero no nos ha sido posible hallar la dia- 
posicion legislativa que le atribuyo por primera vez la catego- 
rla de puesto militar. La tradicion afirma que fue en 1848 y 
que tuvo como primer Comandante de Armas al senor Antonio 
Nolano. En la ley mas antigua sobre division territorial, que 
'a la de 1845, $6.10 eran puestos militares de la Provincia dkl 
Seibo: Hato Mayor y Sabana de la Mar; el primero, dependien- 
t e  de la comt'in del Seibo, y el segundo, de la de Samana. . 

' 

De los varios~documentos que teniamos acopiados con el 
proposito de escribir'nuastro modesto trabajo, corresponde es; 
te  lugar siguiendo el orden cronologico, a la siguiente ada de 
pronunciamiento, publicada en la GACETA OFICIAL del 9 de 
AGOSTO DE 1858 y 159 de la PATRIA: "En el Puesto Militar 
d&San Pedro de Macoris, el dia primero cid mes de Agosto del 
ano de 1858 siendo las ocho de la manana, $9 reunieron ias au- 
toiidades civiles y militares acompanadas de un numero d.e v~ 
einos y- teniendo. a la. vista el Manifiesto Nacional que con fechi 
2.7 del mes de Julio se publico en la dudad de Santo Domingo, 
declaramos despuas de habernos penetrado bien de su conteni: 
do adherirnos voluntariamente al referido Manifiesto. Y parti 
dehida constancia se levanto el presente proceso verbal y fi6 
maron todos los. que supieron el dia, mes y ano expresado+ 
Macoris, lo. de Agosto de 1858 y 15 de la Patria.-Roberto .Mal& 
donado, J. Rudesindo Tejeda, J. de Pena,. Domingo Isamkrt, 
E. Pallano, R. Moze,'Bedro Metre, J. F. Mejfa, W. Peral&%'. 
Wrales, Ramon Mor&, D. Morales, N. Leonardo, Mimd 
Asestoti,' E..' Relles, Sipriang Cornelio, . 1. Polanco, ,-Bernardino 
Castillo, Carlos Ordones, F. Alonso, H. de la Roa, ~ o s e ~ ~ ~ e r &  



des, M. Aquino, Rarraon de Varga, P. Ozuna, A. Soriano, Juan 
Carderon, B. Camion, C. Rodriguez, Nicolas Puello, J. Medra- 
no, M. Pallano, A. Rondon, J. Peguero, L. Rosa, J. Mercedes, G .  
Santana, M. Reyes, J. E. Gil, Francisco Alonso". 

Este es el documento en el cual vemos por primera vez 
que se anteponen las palabras SAN PEDRO a las DE MACO- 
RIS, para dar el nombre compuesto que se ha generalizado y 
que, por no haber podido descubrir hasta ahora su origen su- 
pondremos que ha sido establecido por el uso unicamente. A 
nuestro humilde juicio tres circunstancias distintas pudieron ha- 
ber producido ese resultado: el hecho de llamarse PLAYA DE 
PEDRO un lugar del mismo puerto; el deseo de agradar al ge- 
neral Pedro Santana, arbitro entonces de los destinos de nues- 
tro pais, y la necesidad de distinguir la nueva poblacion de 
la de SAN FRANCISCO DE MACORIS, comenzada a estable- 
cer en la region norte de la colonia desde fines del siglo XVIII. 

Al Comandante Norberto Maldonado le sudi io  en el man- 
do de la comun el coronel Pedro Bernal, hombre de iniciativa, 
segun la cronica, que impulso mucho el progreso de Macoris 
tanto en su aspecto material como en el social. 

San Pedro de Macoris, como todas las demas poblaciones de 
la Republica, se vio compelida por la fuerza irresistible de las 
circunstancias a secundar el movimiento anexionista de Santa- 
na en el nefasto ano de 1861, por medio de un acta redactada 
en la siguiente forma: "En el puesto militar de San Pedro de 
Macoris a los veinte dias del mes de Mamo del ano de mil ocho- 
cientos sesenta y uno, siendo las seis de la manana: reunidos 
en el local de la Comandancia de Armas con las autoridada 
civiles y militares, personas notaMes y demk habitantes de e 5  
te puesto militar : teniendo pleno conocimiento del pronuncia- 
miento que por la anexior, al Gobierno de S. M. C., ha procla- 
mado la ciudad de Santa Cruz del Seybo; el que ha producido 
en nuestros corazones el mayor grado de beneplacito ; nos adhe- 
rimos a esos mismos principios y enarbolamos el pabellon espa- 
fiol, jurando obediencia al Gobierno de S. M. C. y asi lo decla- 
ramos, ratificamos y firmamos". Las tres primeras firmas de 
las 97 que autorizaban el celebre pronunciamiento eran las de 
FLORENCIO SOLER, COMANDANTE DE ARMAS, ELIAS 
GONZALEZ, CURA PARROCO, y DOMINGO MOTA, AL- 
CALDE. 



En la nueva organizacion polfticti de nuestro territorio, la 
jerarquia de Macoris fue elevada, puesto que se le declaro CO- 
MANDANCIA DE ARMAS, al nivel de Guerra, Monte Plata, 
Bayaguana, Hato Mayor (SU antigua cabecera), San Jose de 
las Matas, Monte Cristy y Cotuy, lugares todos considerados co- 
mo Comunes en la division politica de la antigua Republica. Y 
en la division politica esganola la Comandancia de Armas era 
inferior a la Tenencia de Gobierno y superior al Puesto Mili- 
tar. 

Cuando la gloriosa Guerra Restauradora se extendio por 
todos los campos del Este, fue establecida, a causa de los gran- 
des peligros que presentaba la via terrestre, una linea de comu- 
nicacion por la costa, sobre la que se formaron tres depositos de 
raciones para el ejercito: uno en Guasa, otro en Juan Dolio y 
otro, segun el capitan Ramon Gonzalez Tablas, "en el pequeno 
pueblo de Macorls, en donde embarcaban los enfermos y heri- 
dos que pasaban a 'la capital, por proporcionar mas comodidad 
para aquella operacion". Debido a este constante servicio se 
varo en el puerto de Macoris el vapor MAJESTAD el dia 12 de 
febrero de 1864, siendo inutiles todos los esfuerzos que por sal- 
varlo hizo el vapor ULLOA. Los habitantes de Macoris no s2 
mostraron renuentes en tan solemne ocasion al reclamo de !a 
Patria esclavizada, y muchos de sus m h  bravos hijos organiza- 
ron guerrillas que interce2taban el paso para Hato Mayor. En 
los primeros dias de octubre se acercaron tanto al pueblo que, 
segun dice el General Ghdara, salieron a BATIRLOS FUER- 
ZAS DE L.4 REINA Y RESERVAS (*) ; y el 3 de noviembre los 
revolucionarios del Este, al mando del valiente general Anto- 
nio Guzman, se apoderaron al arma blanca de un rico convoy 
conducido por una columna que poco antes habia salido del pues- 
to de Juan Dolio con direccion a San Jose de Los Llanos. El 
abandono de la plaza de Macoris, lo efectuaron las tropas espa- 
nolas el 17 de diciembre del mismo ano (1864), en virtud de 
la orden de reconcentracion dada por el General Ghndara a to- 
do el ejercito que ocupaba la Provincia del Seibo, donde las 
enfermedades habian diezmado a dichas tropas; pero el 6 de 
enero siguiente tuvieron que salir por mar fuerzas para aquel 
puei%o, con el fin de quitarles a los dominicanos las embarca- 
ciones de que se serviar: para hostilizar la marina mercante, 
. --- 
. (3).Se@n noticia publicada por la GACETA DE SANTO DOMINGO. 

edici6n del 26 de diciembre de 1864. a t e  encuentro tuvo efecto el 4 de octubre 
en el lugar llamado LOS CONUCOS. 



"mas el desembarco no fue posible, dice el historiador Garcia, 
porque los botes no pudieron atracar a la costa y se retiraron 
con dos marineros heridos". 

MACORIS entro en la Segunda Republica con la categoria 
de  COMUN, consecuencia. sin duda de su ascenso en la division 
politica establecida por los espanoles. Esto lo comprueban los 
siguientes hechos: el dia 12 de agosto de 1865 declaro el Pro- 
tector de la Republica en su fuerza y vigor la ley sobre admi- 
nistracion provincial de 5 de setiembre de 1854, eri la que &lo 
figura Macoris como puesto militar de la comun de Hato Ma- 
yor; pero el 16 de setiembre decreto que se aceptarian como co- 
munes todas aquellas poblaciones elevadas a tales por el poder 
correspondiente despues de la promdtlgacion de la citada ley 
sobre administracion provincial de 5 de setiembre de 1854. 
Parece que la interpretacion combinada de estas dos disposicio- 
nes hizo admitir como comunes los puestos militares promovi- 
dos a Comandancias de Armas por la Admnistracion espanola. 
A lo menos con ese caracter, y sin que mediara ningun acuerdc 
especial, fue San Pedro de Macoris a la Asamblea Nacional 
Constituyente reunida el 24 de wtiembre de 1865. La repre- 
sentacion de Macoris en esta Asamblea la ostento dignamente 
el notable dominicano Mariano A. Cestero y Aybar. 

En  el mes de octubre del mismo ano el General Antonio 
Guzman inicio en San Pedro de Macoris, de acuerdo con el Ge- 
neral Pedro Guillermo, quien lo secundo en El  Seibo, el mo- 
vimiento revolucionario que con los mas absurdos pretextos tra- 
taba de ocultar el unico fin perseguido, que era el de suplantar 
en el Poder al Heroe de la Canela con el General Buenaventurs 
Baez, quien acababa de descenirse la faja de Mariscal de Cam- 
po espanol. 

Al General Antonio Guzman se le atribuye en el periodo 
de su mando la construccion de una modesta Idesia. 

Por decreto del 9 de mayo de 1867 el Congreso Nacional 
abrio al comercio extranjero el puerto de San Pedro de Macoris, 
con el proposito de que la Provincia del Seibo tuviese UN 
PUERTO HABILITADO PARA DAR SALIDA A SUS FRU- 
TOS Y RECIBIR LA IMPORTACION. Segun este decreto, 
mientras se creaban las oficinas fiscales necesarias, se estable- 
cia una Administracion de Hacienda encargada de "las atribu- 
ciones que las leyes de Hacienda y del Comercio Maritimo con- 
fieren a 10s At?.ministradores y Directores de Aduana en los de- 



cubano al ver desarrollarse las plantas mas hermosas y mas ri- 
cas que las que el habia visto.. . ? -Entusiasmado con lo que 
veia, satisfecho de la buena eleccion de terreno que habia he- 
cho, a pesar de todas las opiniones que le contrariaban y le des- 
aprobaban con tenacidad, se dio con ahinco a publicar en los 
periodicos de la isla de Cuba las observaciones que habia hecho, 
propagando, tanto alli como en la misma capital de Santo Do- 
mingo, la exoelencia de los terrenos de Macoris.-La actividad 
de esta propaganda atrajo a los fundadores de los demas Inge- 
nios, que han colocado- lo que despues se llamo Distrito- en 
la posicion ventajosa que ocupa en la actualidad". 

El Ingenio fundado por Don Juan Amechazurra en las tie- 
rras del HIGO, y que empezo a moler el 9 de enero de 1879, 
pertenecia en 1893 a Don Juan B. Vicini y ya tenia agregados 
a su propiedad los potreros SAN JOSE, COLON, ENGRACIA, 
MANANTIAL Y CHOLO. A esta historica Factoria se agre- 
garon los seis Ingenios siguientes: 

"Porvenir", el mas cercano a la ciudad, y por tanto a la 
costa; perteneciente al senor Santiago Mellor, a quien, en pri- 
mer termino, se debio el hermoso edificio propiedad de la Lo- 
gia INDEPENDENCIA, dividido en dos secciones de las cuales 
una estaba destinada para los trabajos masonicos y otra para 
funciones teatrales. Esta iiltima parte llevaba el nombre de 
TEATRO MELLOR. 

"Consuelo", fundado de 1881 a 1882 en AGUA DULCE por 
los senores Solaun y Padro, quienes antes habian fomentado una 
colonia del Ingenio "Santa Fe", en los alrededores de la  Capi- 
tal. Fue el primer INGENIO CENTRAL de Macoris, y en 1893 
tenia como propietario iiil senor Guillermo L. Bass, el cual dejo 
muy bien sentada su fama como hombre generoso o humanita- 
rio entre sus subalternos y demas relacionados. 

"Cristobal Colon". Relativamente al establecimiento de e& 
fe segundo Ingenio central de Macoris, copiamos de la Revista 
EL MENSAJERO, edicion correspondiente al 24 de mayo de 
1882: "Vino de Cuba, fue a San Pedro de Macoris, vio y com- 
pr6 $27 de terrenos comuneros por $300, y dispuso fomentar 
un gran Ingenio central.- Regreso luego a esta ciudad y siguio 
viaje a Cuba, de donde acaba de volver y ya torno a Macoris 
con el objeto de dar principio a ?:.: faenas agricolas del susodi- 
cho Ingenio.-Eso, en 26 dias, ha hecho el senor J. Fernhdez 
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de Castro.-La hacienda CRISTOBAL COLON se funda con 
intensa zona de los terrenos comuneros del "Guano". Alli por 
$300 dispone el senor Fernandez de Castro de un derecho o ac- 
cion que puede alcanzar J 10, 12, 15 o mas caballerias, segun 
las exigencias de la gran Factoria que va a fomentar en aquella 
feracisima secci6n del Macoris. El senor Fernandez de Castro 
cuenta ya con algunos cultivadores dominicanos, asociados a la 
empresa en calidad de colonos de su CentraL-Saludamos gus- 
tosos el advenimiento de la finca CRISTOBAL COLON". Este 
Ingenio hizo su primera molienda en la zafra de 1883-1884; 
pero BU produccion se redujo a la mitad a causa de un incendio. 
En 1893 esta finca pertenecia a los hermanos Narinos. 

"Santa Fe", el cual hizo su primera zafra en 1884; era 
propiedad de Vazquez Rcusset y Co., y estaba administrado por 
Don Salvador Ros, hombre culto y muy humanitario que dejo 
perpetuado su nombre en algunas obras de progreso para la 
ciudad de Macorfs. 

"Puerto Rico", se inauguro con la zafra de 1885. Su pro- 
pietario, don Juan Serrallhs, fue en Macoris quien "dio mayor 
impulso a la siembra de una extensa porcion de terreno, y, 
atento a las observaciones de la experiencia, emprendio hace 
tiempo la siembra de cafe al lado de su hacienda de canap'.- 
Hace algunos anos que esta Factoria habia desmontado sus ma- 
quinarias para dedicar la mayor parte de las tierras a la crian- 
za de ganado. 

Y "Quisqueya", el Ultimo Ingenio de la serie, levantado 
por la constancia y empuje del veterano Don Juan Fernandez 
de Castro, en jurisdiccion de Los Llanos: comenzo sus labores 
en 1894. 

Nos hemos detenido en esta enumeracion, porque es evi- 
dente que a la industria azucarera establecida en sus fertiles 
campos debio Macoris el subito desenvolvimiento de las acti- 
vidades que lo transformaron en casi dos lustros de humilde 
ALDEA DE PESCADORES en una de las primeras ciudades 
de la Republica. Su prinier cambio atane a lo politico-adminis- 
trativo. Los moradores de la nueva y creciente poblacion cre- 
yeron necesario adquirir personalidad propia dentro del regi- 
men gubernativo, y escribieron a 1s Representacion Nacional 
en solicitud de su SEGREGACION DE LA PROVINCIA DEL 
SEIBO Y QUE S E  LES DECLARASE ERIGIDOS EN DIS- 
TRITO MARITIMO. Esta exposicion no fue del beneplacito 



del Podaer Ejecutivo, organo director de la politica, al extremo 
de observaY1a el Ministro de lo Interior y Policia, General Uli- 
ses Heureaux, en su Memoria presentada en marzo de 1882. El  
criterio oficial creia que dicha resolucion iba a ser funesta al 
intergs de la Provincia del Seibo, a la cual se condenaba a FE- 
NECER VICTIMA DE LA CONSUNCION. Esto dio motivo 
a que la prensa de la Capital se dividiera en sus pareceres sobre 
la materia. Pero "El Eco de la Opinion", hizo suya la causa 
de los habitantes de Macoris, aduciendo varias razones, entre 
ellas la de que era causa suficiente para que aspirase al titulo 
de. Distrito el tener ya esa R,egion dos fincas de cana en explo- 
tacion (ANGELINA Y PORVENIR) y otras dos en fomento 
(CONSUELO Y CRISTOBAL COLON). Un poco mas tarde, 
parece que al calor de nuevas consideraciones o causas que ig- 
poramos, el juicio gubernativo se modifico, y el Congreso Na- 
cional, presidido entonces por el Diputado A. Deetjen, voto 
el 10 de junio de 1882 la Ley que erigia en Distrito MaritimoJa 
Comtin de San Pedro de Macoris, la cual se separaria, desde el 
lo. de septiembre del mismo ano, de la Provincia del Seibo, 
disponiendo a la vez que los 'iimites del nu'evo Distrito fueran 
los mismos de que habia disfrutado hasta ese momento la Co- 
mun, e incluyendo en el la comun de San Jose de Los Llanos, 
perteneciente a la Provincia de Santo Domingo, con los limites 
que tenia entonces. Fue nombrado Gobernador de la entidad 
politica que acababa de crearse el General Ramon Castillo, 
hombre de arraigo en el Este, quien habia acompanado a Heu- 
reaux algunos meses antes en la campana contra Cesareo Gui- 
llermo; y para asegurar en el acto de la inauguracion del Dis- 
trito LA INTERVENCION PERSONAL DEL PODER EJE- 
CUTIVO, "nombro este al senor Eliseo Grullon para que en 
compania de los senores generales Leopoldo Damir6n y Juan 
Antonio de Lora se trasladasen a Macoris y presidiesen el acto 
de la instalacion en provecho del servicio publico". Solemnidad 
que tuvo efiecto el 10 de geptiembre entre la aprobadon del pue- 
blo macorisano, y en presencia de las nuevas autoridades, las 
cuales prestaron el juramento legal. 

Las siguientes cifra$ estadisticas prueban que la creacion 
del Distrito no se hizo en alas de ninguna idea quimerica, sino 
para satisfacer una exigencia inaalazable de la realidad: en el 
ano 1881 el valor de las exportaciones de Macoris ascendio a la 
suma de $41.065.09; en el 1882 7. $1216.691.61, y en el 1883 a 
$112.443.23 ; Y el de las importaciones : en 1882, a los dos meses 



de su habilitacion para tal comercio, a $4.952.14, y en todo el 
ano 1883 a la respetable suma de $288.002.97. 

'Como era de esperarse, a este progreso, debido en primer 
t6rmino a la inteligencia y el capital extranjeros, se asociaron 
entusiasmados los habitantes del lugar. Don Juan Amechazu- 
rra hace mencion honorifica de Wencleslao Cestero, Nicolas 
Henriquez y Manuel A. Richiez como de los tres dominidanos 
que mas esfuerzos hicieron para que el se fijara en la locali- 
dad. 'El primero vendio poco despues al senor Mellor los terre- 
nos donde esta hoy el Ingenio PORVENIR; y de los moradores 
de Macoris y sus cercanias llegaron a ser duenos de colonias 
los Santana, Mejia, Lopez, Castillo, Garcia, Alonso, Mendoza, 
Perez, Richiez, Berroa, Silfa, Astasio y muchas mas. 

Otros dos factores de civilizacion que se beneficiaron gran- 
demente del adelanto alcanzado por Macoris, fueron el de la re- 
ligion y el de la cultura intelxtual. Desde el primer punto de 
vista si dicho pueblo no estaba desatendido por completo, ese 
espiritual servicio dejaba mucho que apetecer. En  el periodico 
EL NACIONAL, edicion del 8 de agosto de 1874, hemos leido 
esta .estupenda noticia : "Bien, bien, delicioso !-El Cura de San 
Eedro de Macoris hace prodigios con los fieles de aquel lugar 
haciendo que se confiesen y se casen los que viven arnancebados; 
pero.. . que motiva ha de emplear medios violentos como 
'son los foetazos que aplica y el miedo que infunde a los peca- 
dores a los cuales obliga a confesarse o a casarse sin haberse 
preparado como lo manda la Iglesia? Eh? Pater Regla". El  sa- 
cerdote a quien se atribuye el extravagante hecho denunciado 
por EL NACIONAL, era el Phro. Manuel de Regla Felix. En  
esos mismos dias ocupaba la Jefatura Comunal de Mncoris Ja- 
cinto Guridi. 

El celo de la Superior Curia por la nueva circunscripcion 
w manifesto de muchos modos. El 26 de octubre de 1885 nom- 
bro al senor Pbro. Don Olimpio Adolfo Zille Desilles, Cuka in-1 
terino de Macoris, cuya Parroquia la auxiliaba el Cura de Safi 
Jose de LOS Llanos. Asimismo, para facilitar a los vecinos de 
Guayacanes y Juan Dolio la administracion de los Santos Sa- 
cramentos, dispuso que esas secciones quedasen, en lo adelan- 
te, agregadas a la expresada parroquia de San Pedro de Maco- 
ria. El 10 de noviembre nombro una Junta de Fabrica encar- 
gada de vigilar los trabajos de la nueva Iglesia que debia cons- 
truirse en aquella poblacih. Dicha Junta estaba compuesta del 
seno~?':~obernador del Distrito, que .la presidia; del Venerable 



senor Cura de la Parroquia y de los ciudadanos Presidente del 
~onorable Ayuntamiento, Presidente del Tribunal de Primera 
Instancia y del Alcalde de la Comun. El 15 de diciembre apro- 
bo el plano de la Iglesia y el Contrato celebrado Con los empre- 
sarios de la obra, sometidos al examen de la Superior Curia por 
dicha Junta. La construccion de la Iglesia se termino en 1887, 
y fue dispuesta su bendicion para el 2 de julio de este ano, acto 
al cual se le imprimio mucha solemnidad. El Ayuntamiento 
de Macoris, de acuerdo con el senor Cura interino de la Parro- 
quia, que lo era entonces el Pbro. D. Juan Domingo Chiappini, 
publico un programa de las fiestas que debian celebrarse con 
tal motivo; y la bendicion que, por causa de la lluvia, hubo que 
posponer para el dia 3, la efectuo el Illmo. y Rdmo. Senor Ar- 
zobispo Dr. Fernando Arturo de Merino, quien se traslado a 
San Pedro de Macoris en compania del Pbro. Dr. Adolfo Nouel, 
Vice-Rector del Seminario Conciliar y Maestro de Ceremonias 
de la S. 1. C., y de dos de SUS familiares. Tambien le acompa- 
naba el senor Don Juan Tomas Mejia , Ministro de Justicia, 
Instruccion Publica y Famento, comisionado por el Poder Eje- 
cutivo para representarle en aquella ocasion. Esta Iglesia, que 
era de madera y muy elegante, fue destruida por un incendio 
en la noche del 8 de octubre de 1896, y la Parroquia de Maco- 
ris se vio obligada otra vez a servirse de una pequena capilla 
de madera para los actos religiosos. En abril de 1899 se formo 
una Junta para la construccion de un nuevo Templo; pero este 
no vino a levantarse sino mas tarde, y la fabrica de ese bello 
edificio duro largo tiempo y costo muchos esfuerzos entre los 
cuales no pueden omitirse los valiosisimos del inolvidable Pbro. 
Luciani, del entusiasta Canonigo Montas y del progresista senor 
Don Rolando Martinez (4). 

- 
(4).-De conformidad con la cronica, el primer Sacerdote que, como Cura PP- 

moco de Hato Mayor, tuvo a su cargo el seruiuio espiritual de Macoris fut el 
Presbitero Pedro Carrasco y Capeller, celebre por sus servicia a la causa de la 
Independencia en las filas del duartismo. El lo. & octubre de 1856 bendijo la 
primera Iglesia que tuvo el pueblo, la cual se construyo por suscripci6n entre 
los fieles, era de maderas criollas y tenia techo de yaguas. Este humiide templo 
estuvo en servicio hasta que lo destruyo un fuerte temporal en 1863. Quiza si 
la circunstancia de ser este ilustre Sacerdote quien inaugurara la nueva Parro- 
quia contribuy6 a la adopcion del nombre que hoy tiene, el cual se extenderia 
naturalmente a lo politico y civil. 

Se dice que el primer Cura que tuvo Macoris con residencia fija, h e  el 
Pbro. Ellas Gonziilez, espanol, en 1861. En la revista "La Cuna de America", 
del 15 de octubre de 1915, se publico iim % a  de los Sacerdotes que sirvieron 
la Parroquia de Macoris hasta ese aiio. Hc: aqui dicha lista completada hasta el 
dia de hoy: Pedro Carrasca y Capeller, Manuel Palete, Bernardo Pidianto, Te 



Si en el rapido proceso historico de la ciudad que estaba 
llamada a convertirse en la Metropoli del Este, la penultima 
decada del siglo XIX puede considerarse como la del fomento 
agricola e industrial, la del 90 en adelante tiene indiscutibles 
derechos a ser llamada la de la CULTURA: cultura que fue no 
solamente en el orden de las ideas sino en el de todas las mani- 
festaciones de la vida social. En el ano 1892, LETRAS Y CIEN- 
CIAS, de Santo Domingo, en una HOJA ANEXA A LA EDI- 
CION NUMERO 19, dirige a la prensa de Macorfs esta saluta- 
cion cordial: "Con cuatro periodicos, nuevos heraldos de noti- 
cias, de opinion. de cultura, ha entrado la Metropoli maritima 
del azucar de cana en el concierto del periodismo nacional. Al 
diario LAS NOVEDADES han seguido el BOLETIN, organo 
del Ayuntamiento, y LA LOCOMOTORA y EL CABLE. Apoyo 
y parabienes merecen todos. Valga, empero, la multiple buena 
labor del Ultimo -EL CABLE- para saludar su advenimiento 
al estadio de la prensa coa abundancia de afecto. Que ellos sean 
bienvenidos y mejor acogidos". Y al lado de estos cuatro vo- 
ceros de la naciente opiidon macorisana, de los cuales EL CA- 
BLE bastaba por si solo para honrar el periodismo dominicano, 
surgieron varias escuelas anonimas, tanto de ninas como de ni- 
nos, la Escuela Central Primaria, la Escuela PROGRESO, la 
Sociedad AMANTES DEL PROGRESO, la Sociedad de AFtTE- 
SANOS, la Sociedad SOCORRO MUTUO, la Sociedad AMAN- 
TES DEL ESTUDIO y la Sociedad OBREROS DE LA PRO- 
TECCION. Contribuian con gran entusiasmo al movimiento 
cultural macorisano en aquellos prosperos dias los gloriosos 
hermanos Delignes, Luis A. Bermudez, Lorenzo J. y Joaquin M@ 
Bobea, Jose Francisco Cnmarena, Francisco M. Garcfa Rodrf- 
guez, Jose Ramon Monzon, Felix E. Richiez, Antonio F. Soler 
y otros mas que no recordamos en el momento. De los actos de 
bastante alcance intelectual y moral celebrados entonces, recor- 
damos la conmemoracion del Cuarto Centenario del Descubri- 

mas ............,... ......... ...., Elias Gonzlllez, Carlos Lefresne, J. D. Bethencourt, Manuel 
de Pegla Fklix, Francisco Antonio Saunmlli, Tomas de Piano, Benito Lopez Gi: 
S. E. Cicaldi, Francisco Ciconi, Eliseo Jandoli, E. S. Cicaldi, Fermin R. Gonzalez, 
Benito Ram6n Pina, Olimpio Zille Desilles, Cayetano de Arce, P. Debenedicti, 
Juan Domingo Chiappini, Juan Alvino, Abraham H. Niifiez, Fernando D. & la 
'Rocha, Teodosin R. de Arellano, Tomas Lbpez, Antonio Luciani, Alfredo Pena, 
Antonio Luciaiii, josk N. hdricnson, Lucai Llaclo, 'ionih NNiinez, Felipe Sana 
bia, Tomas NiLfiez. Dr. Casto Paradis, Pablo Monnier Canonigo Manuel A. 
Montas, Esteban Rojas, Felipe San~h;n, Fray Crist6bal de Ubeda, Fray Bernar- 
d i o  Maria de Conil, Fray Lorenzo iliaria de Ubrique y Fzry Juan Evangelista 
.de utrera. 



miento de America; fiesta celebrada con gran pompa el 12 de 
octubre de 1892, por iniciativa de la Sociedad AMANTES DEL 
ESTUDIO, y en la cual se verifico una gran procesion civica, y 
hubo una Velada Literaria y Artistica, en la que fueron partes 
los das hermanos Delignes, Luis A. Bermuda, Joaquin M@ Bo- 
bea, Francisco M. Garcia Rodriguez, Jaime A. Sasso, Armando 
Brea, Bar6n Coiscou, Herminio Veliz, Benito Andraca y otras 
personas, entre las cuales nos es grato mencionar a las senori- 
tas Ana Teresa Acevedo, Maria Soto, Eva Rodriguez y Guridi y 
Otilia Richiez. Esta misma culta Sociedad participo en el home- 
naje rendido por EL CABLE a la memoria de la insigne poetisa 
Balonie Urena de Henriquez, en su ediuion del 31 de mayo de 
1897. ' En este merecido homenaje se ven desfilar los nombres 
de L. 'A. Berrnudez, GastOn F. Deligne, Rafael A. Deligne, F. E. 
Richik, Pedro A. Perez, F. Richiez Dicoudray, J. B. Montolio 
GermBn, J. R. Monzon, Moises de Soto, Octavio A. Acevedo, 
Manuel Leopoldo Richiez, Enrique J. Richiez, Rafael Santoni, 
Octavio Graudi y muchisimos admiradores m& de la inspira- 
da. poetisa.' Anteriormente, en fecha 24 de noviembre de 1896, 
el mismo ilustrado semanario, del cual era Director y Redactor 
propietario el vibrante escritor don Luis A. Bermtidez, consagr6 
una .edicion especial en honra del historiador dominicano Jose 
Gabrid Garcia, y en ella formaron vistoso m c o  a un nitido 
-retrato que 10 representa en la edad viril, su biografia, trazada 
con tino y acuciosidad por Luis A. Behnudez; un caluroso elo- 
gio del' patriota dominicmo y su obrq, d t o  por el genial 
%aston F. Deligne, y un magistral juicio critico en que es acri- 
aolada'la meritoria labor de Garcia por la sabia y serena inte- 
4ilpencia de Rafael A. Deligne (Pepe C&ndido). 

El bendito rosal de la fi1antropfa;que empezo a abrir sus 
capullos en Macoris al soplo de la generosidad de algunos duenos 
.o administradores de Ingenios, alcanzo su completa florescencia 
debajo del suave influjo del alma bondadosa del Padre Luciani, 
uno de esos nobles embajadores con que de tiempo en tiempo el 
cielo .testimonia a los mortales su sapientisima y sagrada Rec- 
torfa. La labor de abnegacion y sacrificio a que se consagro en 
bien de la Republica ests insigne levita, la sintetizan estas dos 
bbras: "Hospicio S@ Antonio" y "Loteria a favor del Hospi- 
cio San Antonio". De esta santa faena ha hecho el elogio el 
Licdo. Quiterio Berroa y Canelo, culto escritor xi28corissno que 
se inicio en. las letras en la mism decada a que nos refeemos, 
y en la cual tenemos todavia que registrar los aiguienh &se 



laereacion, en 1895, de la primera Escuela Normal de Varones, 
dirigida par el senor don Julio Coiscou, y, en 1898, la de la pri- 
mera Escuela Normal de Ninas, bajo la direccion de las seno.: 
ritas dona Anacaona y dona Mercedes Moscoso. Tambien se 
fundo en ese lapso la Biblioteca Ptiblica, hija de los esfuerzos 
de la meritoria Sociedad Literaria "Amantes del Estudio". Esta 
Sociedad, de la cual fueron miembros fundadores Lorenzo J.. 
y Joaquin Maria Bobea, Jose F. Camarena, Felix E. y Manuel 
L. Richiez, Quiterio Berroa, Jose R. y Loweski Monzon, Enri- 
que Rijo, Ellas Vargas hijo, Luis Felipe de Soto, Antonio Car- 
buccia hijo y algunos mas, se instalo el 2 de junio del ano 1890, 
celebro su primera velada lirico-literaria el 6 de junio de 1891, 
y duro hasta el 6 de junio de 1909, dia en que se transformo. en 
el actual ATENEO MACORISANO. En el ano 1895 se hizo, 
por acuerdo de su Ayuntamiento, el primer censo de Macoriq 
que arrojo una poblacion de mas de 8.000 habitantes en toda 
la Comtin, de los cuales correspondian 5.012 a la ciudad. 

Pero en el huerto cargado de frutos o en el jardin ameno, 
tambien suelen ocultarse las buidas espinas. Y este ingrato 
papel le toco representarlo en Macoris, para aquellos prosperos 
dias, a la siempre equivocada politica dominicana. Desde e1 dia 
de la inauguracion del Distrito hasta el ano 1893 habia estado 
en pacifica posesion del cargo de Gobernador el General Ramon 
Castillo. Heurteaux tenia una deuda de gratitud con el: el ha- 
berle ayudado a destruir al impetuoso caudillo levantino Gens 
ral Cesareo Guillermo. Pem a Heureaux no le convenia, dentro 
de su politica rabiosamente personalista, que otro recogiera la 
herencia del caudillo desaparecido; y el General Castillo, como lo 
ha dicho un escritor dominicano, "por su jovialidad, por su gene- 
rosidad y por su valor a toda prueba, llego a ser un gran prea- 
tigio en el Este, acaso el mas solido prestigio en el Este". Ade- 
mas, cometio la imprudencia de dejarse patrocinar como can- 
didato para la Pmsidencia de la Republica en la comedia re- 
presentada por el Dictador en las elecciones del ano 1892, suer- 
te de red tendida en el revuelto mar de nuestra politica. Des- 
pues de lanzada la irreflexiva candidatura, se vio obligado por 
la fuerza de los hechos a desairar a sus amigos y a publicar el 
26 de septiembre una manifestacion que contenia estos concep- 
tos un poco ambiguos: "por tales circunstancias ha podido fi- 
gurar mi nombre en la lucha eleccionaria con tan tristes auspi- 
cios entablada en el pais; pero hoy es tiempo ya de dar por d e  
finidos los sentimientos de que estoy animada desde que se pr& 



sento mi candidatura.-Es mi firme voluntad que no figure mi 
nombre como estandarte de discordias en las proximas eleccio- 
nes". Heureaux se dijo como Cesar al pasar el Rubicon: LA 
SUERTE ESTA EOEIADA; y despues de apaciguado el pais, 
se ocupo en sortear el peligro que ya lo amenazaba del lado del 
Este. Sus primeros pasos se encaminaron a sacar al enemigo 
de su propio ambiente y a mancharlo con la noble sangre del 
General Isidro Pereyra, leal correligionario del ex Presidente 
Gonzdlez y quien ya tambien habia perdido su confianza. Nom- 
bro a Castillo Ministro de Guerra y Marina, y envio al General 
Pereyra a sustituirlo en la Gobernacion, el cual no llego. a ca- 
lentar mas de un mes el asiento de su nuevo cargo, pues fue 
victima de una celada en la noche del 21 de mayo de 1893. Tuvie- 
r a  o no participacion el General Castillo en el sangriento suce- 
so, lo cierto es que se apresuro a hacer el 24 de mayo una no 
muy discreta aclaracion publica, que terminaba con estas pala- 
bras: "Yo cumplo dirigiendome a mi pueblo para esperar que, 
tratandome con justicia, desprecie la odiosa calumnia arrojada 
en mi carrera, que ha sido siempre labrar el bien de este Dis- 
trito, lleno de trabajos y sacrificios, sin hacer el menor dano.- 
Lo que hay de oculto en el terrible suceso, que yo como todos 
lamento, ha de revelarlo la historia algun dia. Hasta entonces 
nadie puede responder de la verdad; pero desde ahora y para 
siempre yo respondo de que esta limpia mi conciencia, y en ella 
me dirijo a descansar". Despues, mirando en el general Jose 
Estay, a un antagonista natural de Castillo, lo elevo a la Gober- 
nacion del Distrito, y supo ahondm por medios habiles y sutiles 
la enemistad que los dividia, hasta que, como dioe el historio- 
grafo Gomez: "aquellos dos gallos en un gallinero mantenian la 
ciudad de San Pedro, como un campo revolucionario al frente 
del enemigo". Al ver que el fruto habia llegado ya a su com- 
pleta madurez, Heureaux, despues de emplear las mas irrisorias 
patranas, logro reducir a prision en la Capital a los dos enco- 
nados rivales, a quienes hizo conducir a San Pedro d.e Macoris, 
y en el lugar nombrado LA PUNTA, los mando fusilar en su 
presencia el 30 de marzo de 1896, Lunes Santo por cierto, a las 
cuatro de la madrugada. 

El  Macoris del siglo XX aventaja en mucho al que acaba- 
mos de historiar de manera sucinta, como que este era la si- 
miente y aquel el fruto. En  lo geografico politico, en lo econo- 
mico, en ornato publico y privado, en la instruccion, en el cul- 
tivo de las letras y las ciencias y en otros muchos aspectos de 



la vida social, se puede decir que el Macoris de hoy ha sabido 
enaltecer y acrecentar la rica herencia que recibio del SIGLO 
DE LAS LUCES. La Constitucion del 1908 transformo al Dis- 
trito creado por el Gobierno del Padre Merino, en Provincia, 
denominacion que desde la Ley Sustantiva del 6 de noviembre 
de 1844 corresponde a la circunscripcion mas elevada en la di- 
vision politica del territorio nacional. El area de la ciudad ca- 
becera se ha extendido en grandes y bellos Ensmches, los cuales 
hicieron construir en 1911 un muro de contencion que sirve 
tambien para hermosear la orilla del rio. Del ornato y adelanto 
general de esta poblacion en los ultimos anos, ha dicho un es- 
critor dominicano: "Sus hermosas plazas; sus calles bien pa- 
vimentadas ; su alumbrado publico ; sus mercados ; sus hospita- 
les y clinicas; sus hoteles; sus medios de locomocion; sus edifi- 
cios publicos y privados &c. etc., y el notable auge de sus prin- 
cipales actividades, son signoa inequivocos de3 desarrollo en to- 
dos los ordenes, que ha alcanzado la ciudad en el reducido pe- 
riodo de 50 anos"; y, rdfiribndose al orden economico agrega: 

"Las actividades que mas caracterizan esta region son el comer- 
cio, la industria y la ganaderia, habiendo alcanzado estas tres 
ramas un estado de florecimiento verdaderamente sorprenden- 
te". 

El movimiento intelectual de Macoris, que ha tenido pro- 
videncialmente como mentores y guias en ambas centurias a 
esas dos glorias de la literatura nacional que se llaman Gaston 
F. y Rafael A. Deligne, se ha intensificado mucho en este siglo, 
y seria empresa harto dificil querer reducir a los estrechos li- 
mites de este trabajo sub multiples manifestaciones. Tanto por 
el numero de los escritores y poetas que han florecido en su 
suelo Ultimamente, como por el valor de muchas de las obras 
de ellos, Macoris ocupa un brillante lugar en la historia de la 
literatura y en la bibliografia nacionales. En esto hay que ver 
un efecto saludable del progreso y extension que tambien ha al- 
canzado la ensenanza publica en Macoris. De ella se hizo este 
elogio en 1927 : "La Instruccion Publica esta, muy avanzada. 
Anualmente se gasta en este servicio un valor aproximado de 
$71.600.00 en ensenanza rudimentaria, primaria y superior". 
Lo mismo, su prensa ha  ido copiosa desde que se inicio en el 
ano 1886 con "La Voz del Este", periodico del cual1 era Director 
don Pedro A. Bobea y Editor el senor Lorenzo J. Bobw, noti- 
cia que hemos leido en uno de los acuciosos trabajos sobre his- 



toria de la ciudad de Macorfs escritos por don Manuel L. Ri- 
chiez. 

Macoris tambien ocupa muchas paginas en la historia po- 
litica de este cuarto de siglo; ha servido de teatro .a inolvidables 
rasgos de valor e intensas escenas de sangre en nuestras tragi- 
cas luchas civiles. Ha tenido en sus cincuenta aiios de vida pro- 
vincial m& de setenta Gobernadores (6). 

Cuando la ignominicrsa ocupacion del territorio dominicano 
por las fuerzas militares de los Eritados Unidos fue una .de las 
poblaciones que mas se senalaron en la Republica por su pa- 
triotica actitud, aunque dentro de los medios posibles que el 
destino impuso a los dominicanos en aquella triste ocasion; si 
bien le cupo la honra de que en su muelle se realizara la epica 
hazana de Gregorio Urbano Gilbert, quien, con juvenil ardor, 
se enfrento a las fuerzas de desembarco y logro dar muerte al 
jefe que las comandaba. 

La unica comun que tiene la Provincia de Macoris es la de 
San Jose de Los Llanos (9, pueblo fundado de 1779 a 1785, en 
el gobierno de don Isidoro Peralta y Rojas, quien tuvo la dicha 
de regir los destinos de la Colonia en una epoca de bienestar y 
progreso. Su territorio estaba naturalmente dividido en dos 
porciones, las cuales se denominaban Los Llanos arriba y Los 
-- 

(5).-He aqui la lista de dichos funcionarios, unos titulares y otros con cadcter 
interino: Ramdn Castillo, Isidro Pereyra, Dionisio Garcia, Antonio Brea, Jose 
Estay; Felix Evangelista, Pedro A. Perez, F. Richiez Ducoudray, Femando Chalas, 
Feniando Febles, Miguel Febles, Fernando Chalas, Casimiro Henriquez, Pedro 
A. P&ez, Luis M. Herndndez, F. Richiez Di:?oudray, Lorenzo Sanchez Rijo, Carlos 
Reinoso, Fernando Chalas, Quiterio Berros, Antonio Caibuccia, Fernando Chalas, 
Demetrio Rodriguez, Zendn Ovando. Alfredo Dalmau, E'rancisco Villeta, Justa. 
quino Diaz, Manuel de J. Cepin, Luis Tejen, Zenbn Ovando, Jose Fcrmin PCrez; 
JosC Bordas Valdes, Josc Amaaor, Cirilo de los Santos, Oscar Marchena, Zendn 
Ovando, Jose Amador, Pedro Maria Riibi:xa, Jose R. Aristy, Francisco Rodri- 
guez, Zendn Ovando, Fernando Chalas, Inrenzo Sanchez, Delio Hernlndez, Victor 
M. de Castro, Zendn Ovando, Migiiel A. de la Rocha, Xenon Ovando, J. M. Bo- 
netty, Eladio Sanchez, Calixto M. Guerra, Liiis Bcmard, Jose N. Perez Morales, 
Eladio Shchez, Enrique Jimknez, Miguel Ricart y lBkez, Rafael Siinchez Gon- 
zalez, Juan FClix Peguero, Artiiro Albiirquerque, Apolinar Rey y Francisco Au- 
gusto Cordero. Interinos: Dionisio Garcia, Jost Ines Dominguez, Jos6 Dolores 
Brown. Francisco Valdes y hfena, Bias Kainirez, Ramdn O. Lovaton, Presbiterio 
Hernandez, Jose Tomas Escarraman, Delio Hernandez, Enrique A. Mejia, M. 
Mascad, Antonio Ramirez. S-io Peguero. y algunos mas. 

Fueron Comandantes de Armas y jefes Comunales de hfacorls antes de crear: 
se el Distrito, entre otros individuos que no recordamos: Antonio Molano, Ca. 
mnel N o r k t o  Maldonado, Teniente Coronel Pedrn Bernal, Coronel Florencio 
Soler, General Antonio Guzmhn, General Juan Antonio Raso, Coronel Domingo 
Canelo, Coronel Manuel A. Richiez y Jacinto Guridi. 

.-El caserio que di6 origen a la actual pol>laciin de Los Llanos se 
r a d ? a n  Jo* de Iivila, situado en El Llano. 



Ulanos abajo. En 1843, cuando el general Charles Herard Aine 
vino a perseguir a Duarte y sus leales companeros, "ordeno 
mantener un reten de siete u ocho hombres de gendarmeria en 
San Jose de Los Llanos para el servicio de la seccion, cuyo man- 
do confio a un capitan de linea segregando de ella a Los Lla- 
nos abajo, hoy San Antonio de Guerra, para constituir otra 
mandada por un capitan de guardias nacionales". Esta seccion 
ha entrado despues de la Independencia en la Provincia de San- 
to Domingo, como comun de San Antonio de Guerra, creada por 
una ley que el Congreso Nacional voto el lo. de octubre de 1849 
y el Poder Ejecutivo promulgo el 15 del mismo mes. 

San Jose de Los Llanos es celebre en los fastos de la Re- 
publica por su cooperacion entusiasta a la revolucion de la In- 
dependencia. Vicente Celestino Duarte, hermano del Fundador 
de la Republica, supo hacer de es2 Comun el centro de su acti- 
vidad revolucionaria, y encontro un fuerte brazo en el olvida- 
do patriota Juan Ramfrez, quien se obligaba a apoyar, a la ca- 
beza de 500 hombres, el desembarco que Duarte, Pina y Perez, 
debfan efectuar por el puerto de Guayacanes en diciembre de 
1843; empresa que fracaso por no haber podido conseguir con 
el Presidente de Veneziiela, don Carlos Soublette, los recursos 
indispensables. A Ramfrez le cupo despues la gloria de ser el 
primero en dar el grito de libertad, pues proiiuncio la plaza de 
San Jose de Los Llanos en la tarde del memorable 27 de F'e- 
brero de 1844. 

Por ley del progreso, Macoris usufructua tambien los te- 
rrenos de La Lima, Las Pajas y El Higuamo, de la jurisdiccion 
de Hato Mayor, Provincia del Seibo, endonde esta radicado 
desde el 1917 el Ingenio LAS PAJAS, el cual utiliza la facil via 
de comunictacion fluvial que le ofrece Macorfs, para hacer to- 
das sus operaciones por el muelle de ese puerto (7). 

Album del 'Cincuentenario de 
San Pedro de Macoris, R. D. 
18821932. 

(7).-En el Mensaje presentado por cl Presidente Santana al Conffcso en fe- 
cha 12 de k'orero de 1848, r lee la siguiente noticia, concerniente al de 
guerra: "El 18 del mismo mes de Enero se decidio que h guarnicihn & los pues- 
tas militares de Hato Mayor y Macoris se compongan de una Compaiiia de Ar- 
tilleria en cada una y para lo cual se emplearian los militares del Regimiento 
seibano, aiternaiido mensualmenlc en dichas guarniciones". Esta noticia. que he- 
laos visto despua de escrito nuestro trabajo, demuestra que cuando se vot6 la 
lcy de 16 de abril de 1852, que unt? cl puesto militar de Maeoris a la Coindui 
de Hato Mayor, fundada en 1848, kaua ya maa de cuatro anos que aquel estaba 
creado, wmo una dependencia de la Comb del Seibo. 



ALGO MAS SOBRE HISTORIA 
DE SAN PEDRO DE MACORIS (*) 

Con motivo de las fiestas del Cincuentenario de la Provin- 
cia de San Pedro de Macoris, celebradas en el mes de septiem- 
bre del proximo pasado ano de 1932, la prensa de esta Capital 
repitio algunas noticias historicas referentes a aquella rica por- 
cion de nuestro territorio, las cuales no tienen la exactitud a que 
se debe aspirar en trabajos de esa naturaleza, como vamos a 
demostrarlo en este articulo con la ayuda de fehacientes prue- 
bas escritas o documenttlles. Esos errados informes, que solo 
se apoyan en la tradicion, transmitida por los viejos vividores 
del lugar, fueron publicados primeramente en ';a Guia Local y 
de Comercio de la Ciudad de San Pedro de Macoris, compuesta 
por Guillermo Atiles Santos, en el ano 1902, y reproducidos 
mas tarde en el .Directorio General de San Pedro de Macoris, 
dado a luz por la Camara de Comercio, Industria y Agricultura 
de la misma ciudad, para los dias de la Exposicion Nacional e 
Interantillana de Santiago de los Caballeros, realizada en 1927. 

Leamos, pues, y comentemos: 
"La fundacion de la ciudad data del ano 1822, epoca en 

que un grupo de refugiados, que huian de los rigores de la do- 
minacion haitiana, sento sus plantas en este lugar". La croni- 
ca suministra la lista completa de los nombres de esos prime- 
ros moradores, que dics montaban a diez y ocho individuos, 
entre ellos diez y siete varones y una sola mujer; y afirma que 
en su totalidad procedia11 de la misma ciudad de Santo Domin- 
go. 

Aunque por lo pintoresca y nacionalista no deja de agra- 
darnos la especie, que corre parejas con la romantica leyenda 
divulgada por algunos historiadores acerca de los origenes de 

(*) Listfn Diario ntim. 14.187, S. D., 21 de agosto 1953, 



toria de la ciudad de Macorfs escritos por don Manuel L. Ri- 
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Hernandez, Jose Tomas Escarraman, Delio Hernandez, Enrique A. Mejia, M. 
Mascad, Antonio Ramirez. S-io Peguero. y algunos mas. 

Fueron Comandantes de Armas y jefes Comunales de hfacorls antes de crear: 
se el Distrito, entre otros individuos que no recordamos: Antonio Molano, Ca. 
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.-El caserio que di6 origen a la actual pol>laciin de Los Llanos se 
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en toda la extension de la Provincia de su mando: la distribu- 
cion se hara entre la Diputacion Provincial, Ayuntamiento de 
esa comun y la de Higuey, Comandancias de Armas, puestos 
militares de Hato Mayor y Maco& reservandose hacerlo con e! 
Comandante de Armas y Ayuntamiento de la Peninsula de Sa- 
mana y con el Comandante del Puesto militar de Sabana de la 
Mar etc". 

"Que el senor Antonio Molano fue la primera autoridad que 
tuvo Macoris y que su nombramiento se hizo en 1848". 

E n  dos distintos documentos hemos leido el nombre del 
Comandante Molano. El  primero es un oficio del Ministerio de 
la Guerra, de fecha 8 de noviembre de 1845, No. 350, escrito al  
Coronel Jose Familias, residente a la sazon en la Capital, para 
que, en cumplimiento de una orden del Presidente Santana, se 
trasladara al Seibo a "hacerse cargo del mando que antes tenia 
de dicha Provincia haciendo regresar en su compania a los Co- 
mandantes Juan Feliz Peguero y Cosme Santana y dejando en- 
cargado del mando del Batallon de la Guardia Civil del Seglbo 
al Comandante Molarco". El segundo escrito es un aviso publi- 
cado en la Gaceta de Gobierno, No. 56, ~orresgondi~ente al  6 dv 
marzo de 1855, en el que figura Molano como Comandante de 
Macoris. Este aviso se refiere al naufragio del bergantii~ in- 
gles Waterloo, el cual ha.bia recibido en Macoris un cargamen- 
to de maderas que "le fueron entregadas(a su Capitan Collins) 
por el Comandante Antonio Molano". Dudamos mucho que Mo- 
lano ocupara el cargo de Comandante de Macoris desde 1848, 
pues, como se ha visto, era de los individuos mas allegados al 
General Santana, y este famoso mandatario se vio compelida 
por poderosas razones politicas, a abandonar en ese mismo ano 
la Presidencia de la Republica, la que no volvio a ocupar hasta 
1858. 

La primera autoridad de Macoris que conocemos hasta aho- 
ra, fue el Capitan Quirico (quiza si Ignacio Quirico, uno de los 
diez y ocho fundadores del pueblo, segun la tradicion ya men- 
cionada). Veamos el siguiente documento : "No. ,566-25 de 
noviembre de 1845-A1 Capitan Quirico, de la Succion de Ma- 
coris-Por  el Comte. de oste put;rto he sabido que por varias le 
ha sido requerido que hiciera venir a los S ~ e s .  Crisostomo Pa- 
,pito y Pancho el Isleno y a Qur''? el Olandez que desembarco 
el Capithn de la fragata, y que U. no lo ha llevado al efecto, 



en consecuencia los remitira con el mismo bote que conduce la 
presente. Dios guarde a U. muchos anos". Como se colije por 
las noticias contenidas en este oficio, y en otro de .los mencio- 
nados anteriormente, Macoris entro a ser parte de la Republica 
Dominicana como una simple seccion (de la comun del Seibo), 
y su ereccion en puesto militar hay que buscarla por consiguien- 
t e  en una fecha intermedia entre el 25 de noviembre de 1845 y 
el 7 de mayo de 1847. 

"El primer Cura Parroco que tuvo esta feligresia, con re- 
sidencia fija, fue el Pbro. Don Elias Gonzalez, espanol, en el 
ano 1863". 

La ida del Pbro. Gonzalez a Macoris no tuvo lugar en el 
ano 1863 sino en el 1860, y su mision tenia que ver tambien con 
lo temporal, como se deduce de la siguiente noticia que hemos 
leido en el "Corneo de Santo Domingo", Revista Semanal En- 
ciclopedica, edicion del 26 de agosto de 1860. Mes lo., Num. 30. : 
"De hoy a manana debe salir de esta ciudad con direccion a 
Macoris el Sr. Pbro. Elias Gonzalez acompanado de algunos de 
los inmigrados canarios. Parece que el Supremo Gobierno ha 
puesto a su cargo el estaiulecimiento de una colonia en aquel lu- 
gar ;  si asi fuere cierto, nada mas acertado que la eleccion del 
Pbro. Gonzalez para dirigirla, pues pocos tendran en grado tan 
sobresaliente la actividad, constancia y demas dotes necesarias 
a empresas de este jenei.0.-Deseamosle buen viaje y feliz exi- 
to". 

"Alla por el ano 1861, vino una inmigracion de las Islas 
Canarias con 'la que se empezo a fomentar las primeras labran- 
zas, aumentandose por consiguiente el numero de habitantes". 

La inmigracion, aunque de islenos canarios, procedia de 
Venezuela, y el ano de su arribo fue el de 1860, como consta por 
la noticia que acabamos de reproducir, copiada del "Como de 
Santo Domingo". Ademas, Garcia, en el volumen 30., pag. 377, 
de su Historia de Santo Domingo, ensena eso mismo, y dice que 
dicha inmigracion fue importada en los meses de julio 21 ago8- 
&o por las goletas naeiomles Rosa, hTueva Ex, Manuela, Sepa- 
racion, Amalb y Pelegrina, por la goleta de guerra 27 Se Fe- 
brero, por la goleta holandesa Ta& y por otros buqzius cuyos 
nombres no rebordarnos. 

"En el ano 1862, se verifico la ereccion del puesto cantonal 
en  Comun dependiente de la Provincia del Seybo". 



Ya para ese ano la Republica Dominicana habia desapare- 
cido en virtud de su incorporacion a la Monarquia Espanola; y 
en agosto de 1861 fue cuando el General Santana, en cumpli- 
miento de lo dispuesto por el Capitan General de Ejercito Don 
Francisco Serrano, Gobernador de la Isla de Cuba, en su visita 
a Santo Domingo, efectuada en aquel mismo mes, organizo el 
pais en gobiewzos, tenencim de gobiernos, conmndnncias de ar- 
mas y puestos militares. Macoris fue clasificado como coman- 
dan& de armas, al igual de San Antonio de Guerra, Monte Pla- 
ta, Bayaguana, San Jose de Ocoa, Barahona, Hato Mayor, Sa- 
bana de la Mar, San Jose de las Matas, Sabaneta, Montecristi, 
Jarabacoa y Cotui, lugares todos que habian alcanzado ya la ca- 
tegoria de Comunes en la division politica de la antigua Repii- 
blica. Indudablemente que Macoris progreso dentro de esa nue- 
va organizacion politica; y, en es?. virtud, al quedar restaurada 
la Republica, fue considerado de hecho como Conznn hasta el 
ano 1882 en que fue erigido en Distrito maritimo. 

"El Ingenio Consuelc. se fundo en 1881, siendo su primer 
dueno el senor don Rafael Padro". 

Acerca de este interesante punto de la historia de Macoris, 
reproduzcamos el siguiente suelto inserto en la revista El Men- 
sajero, edicion correspondiente al 24 de mayo de 1882, Num. 15: 
"CONSUELOv-Prirnw Ingenio C o ~ t m l  en Mnco9Ss.-Era un2 
colonia en ciernes del gran Ingenio "La Fe", y va a ser un In- 
genio central, ubicado en vastisima zona feraz, junto al Ingenio 
"Angelina", a orillas del caudaloso rio y no muy lejos del "Por- 
venirw-Radica en terrenos de "Agua Dulce", y dispone o pue- 
de disponer dle 20 a 25 caballerias dominicanas, equivalentes a 
120 o 150 caballerias cubanas-Ya cuenta con el numero sufi- 
ciente de cultivadores dominicanos que van a fomentar colonias 
en dicha factoria central-Es inapreciable el bien que a si mis- 
mos se han hecho los senores Solaum y Padro, renunciando a la 
colonia en proyecto para fomentar el Ingenio Central "Consue- 
lo" en Macoris-Damos el parabien a la feraz comun y a los 
aludidos senores7'. 

Como en ninguna de las relaciones que criticamos se habia 
inquirido desde que tiempo se dio al pueblo el nombre del divino 
patrono que lo protege, y, por tanto, desde cuando se antepusie- 
ron las palabras San Pedro a su primitiva denominacion, nos- 
otros tratamos de remediar en parte este olvido, y el resultado 
de nuestra investigacion fue el siguiente: el primer documento 



en que hallamos el nombre compuesto que tiene actualmente, es 
una acta de fecha lo. de agosto de 1858, por medio de la cual 
se adhirio Macoris a la revolucion del 27 de julio del mismo 
ano, revolucion que convirtio otra vez al General Pedro Santa- 
na en Arbitro de los destinos de la Republica. Tal circunstan- 
cia nos hizo conjeturar que el santo del omnimodo mandatario, 
entre otros motivos mas debiles, podia haber sido la causa prin- 
cipal de aquella designacion. Mas cuando vimos tambien que 
el primer sacerdote que, en su condicih de cura parroco de Ha- 
to Mayor, tuvo a su cargo el servicio espiritual de Macoris, fu6 
el Presbitero Don Pedro Carrasco y Capeller, celebre por sus 
servicios a la causa de la Independencia en las filas del duar- 
t i m o ,  y que ese sacerdote fue quien bendijo, el 10. de octubre 
de 1856, el primer templo que tuvo dicha feligresia, hemos he- 
cho igualmente la hipotesis de que el ?lustre levita, para honrar 
al santo de su nombre, talvez lo convertiria en el titular de la 
Iglesia recien erigida, numbre que se extenderia despues a la 
politico y civil. 

De otros errores mas adolecen las relaciones que acabamos 
,de examinar sucintamente, aunque no son de tanto bulto como 
loa apuntados; motivo por el cual no los exponemos tambien a 
la luz de esta critica, pues no dsseamos abusar tampoco de la 
paciencia de nuestros benevolos lectores. 



XIII (") 

DUARTE Y LOS ORCOPOLITAS 

En el articulo intitulado NccroEogQ, que publico a raiz 
de la muerte de Juan Pablo Duarte, el famoso literato D. Felix 
Ma. Del Monte, en 1876, se lee lo siguiente: 

"Destierro que para &ta (la familia) lleva la larga fecha 
de treinta y dos anos ; y para el. . . . . . i la de toda la vida exor- 
nado con la miseria, el desden, la calumnia y la muerte en la 
tierra hospitalaria ! 

"Como el General Duarte brillo semejante a un meteoro, y 
desaparecio en seguida, puede decirse que era para esta. genera- 
cion un personaje casi extrano. Mas aun: un ser a quien los 
odios politicos y la hiel de la persecucion que todo lo envenenan, 
cre propusieron hacer aparecer cubierto con ei ridiculo, para 
cercenar su gloria y empequenecer la obra gigantesca de haber 
realizado sin recursos en 1844 lo que en 1824 fue de todo punto 
imposible a una generacion mas opulenta y que rebosaba en e l e  
mentos de toda especie". 

Sin embargo, la impia labor del odio de que dan f e  las fra- 
ries acusadoras de Del Nonte, coetaneo y companero del Padre 
de la Patria, constituye la piedra angular del monumento mi% 
lucido que se le puede levantar a su augusto nombre; porque al 
travhs de la urdimbre de malos seiitimientos que la abonan, nos 
muestra la grandeza del Coloso a quien se queria derribar an- 
te el juicio de los innumerables discipulos que con amor lo se- 
guian y del pueblo que lo idolatraba. Esa es, en verdad, la cru- 
cifixion de Duarte, y como una sentida ofrenda a la memoria 

( O )  Lhstirr Diario num. 13.613, S. D. 26 enero. 1932. Clio niim. 117, jiilio-diciem- 
bre 1960. 



del venerable patriota, en este nuevo aniversario de su naci- 
miento, trataremos de reunir, hurgando papeles antiguos, las 
buidas espinas con que m le entretejio su corona al Redentor 
del pueblo dominicano. 

Para evitarnos el dolor del merecido comentario, en cada 
especie, reproduzcamos lisa y llanamente esas pruebas histori- 
cas, con la simple menczon de los documentos de donde las co- 
piamos. Helas aqui : 

"Cuando en 14 de julio, vacilante la Patria por las aspira- 
ciones criminales de Juun Pablo Duarte s! consortes, pusisteis 
en mis manos las riendas del gobierno y me honrasteis con vues- 
t ra  confianza" (Proclama al Pueblo y al  Ejercito, del general 
Pedro Santana, sin fecha al pie; pero evidentemente posteriop 
a sus violencias de 12 y 13 de julio de 1844). 

"Compatriotas: vosotros no ignorais las intrigas imagiiia- 
das por el cabecilla de ese partido, para hacer creer a los incau- 
tos que yo habia vendido el pais a una nacion extranjera y que 
iba a restablecer la esclavitud entre nosotros; i calumnia atroz! 
!crimen horrendo! que pusiera la patria al borde del abismo y 
en visperas de verse anegada en Ia sangre de sus hijos, y desolada 
por la guerra civil. Pero el Cielo proteje nuestra causa, y la 
verdad, hija del tiempo, acaba por triunfar tarde o temprano 
de la mentira y el error. 

, . ?  

"El anarquista Duarte, siempre firme en su loca empresa, 
se hizo autorizar, sin saberse como, por la Junta Gubernativa, 
para marchar a La Vega con el especioso pretexto de restable- 
oer la armonia entre el senor Cura y las autoridades locales; 
pero el objeto real y verdadero de su viaje, era consumar el cul 
pable proyecto elaborado muy de antemano por el general DUUT- 
te y sus partidarios tendiente a sustituir en nuestro pais el pa- 
bellon dominicano con la bandera de Colombia; proyecto en que 
entraba como requisito indispensable su elevacion a todo tran- 
ce a la Pi?esi,dencia de la Republica. Llega en efecto a la ciudad 
de Santiago, ayudado del que se titula general en gefe del d e  
partamento del Cibao, se presenta como libertador de los Domi- 
hicanos; se denomina unico delegado del Gobierno con poderee 
ilimitados; propaga por todos aqueEos pueblos el favorito sis- 
tema de la pretendida venta del pais y del restablecimiento de 
la esclavitud, arranca cuantiosas sumas al comercio para gastos 
,imaginarios o incitiles; destituye empleados arbitrariamente, 



distribuye grados y empkos a diestrc y siniestro, engana a aque- 
llos sencillos habitantes a fuerza de intrigas, halagos, y mane- 
jos; y hollando el Manifiesto Santo de nuestra revolucion, atro- 
pellando con las leyes del honor y de la delicadeza, y no consul- 
tando sino su desmedida y fatua ambicion, logra hawrce nom- 
brar, tumultuaria e ilegalmente, Presidente de la Republica Do- 
minicana. 

"Compatriotas, a vxotros mas que a mi, toca desenganar 
a nuestros hermanos del Cibao, con respecto a los grandes me- 
ritos y servicios del supuesto libertador Duarte etc. etc". (Pro- 
clama del general Pedro Eantana, de fecha 28 de julio de 1844). 

"Declara que los generales de brigada J. P. Duarte, R a d n  
Mella, Francisco Sanchez; los comandantes Pedro Pina, Gre- 
gorio del Valle etc etc., han sido traidores e infieles a la Pa- 
tria y como tales indignos de los empleos y cargos que ejer- 
cian, de los que quedan depuestos y destituidos desde este dia; 
ordena que todos ellos sean inmediatamente desterrados y ex- 
tranados a perpetuidad del pais, sin que puedan volver a poner 
el pie en el baja la pena de muerte que sera ejecutada en la per- 
sona del que lo hiciese, despues que sean aprehendidos y que se 
justifique la identidad d.: su persona, a cuyo efecto se le da po- 
der y facultad a cualquier autoridad civil o militar que verifi- 
que la captura (Sentencia dada por la Junta Central Guberna- 
tiva bajo la presidencia del general Santana, el 22 de agosto de 
1844). 

"Ninguno en su tierra es profeta. No hay peor cuna que la 
del mismo palo. Yo soy Colin Grillo, bisnieto de Dzmrtina Mis- 
cekEnea; nacido y criado en la casa del Almirante Colomb, 
donde nacieron y se criaron mis padres y por lo mismo canto 
en idioma Grillo" (El Grillo Donzinica.no y familia, impreso hu- 
moristico de 19 de septiembre de 1844). 

"Una pequena faccion desde el mes de junio (no en favor 
de los haitianos) creada por la ambicion, turbo el sosiego pti- 
blico y dio lugar a que en Santiago y Puerto Plata se nombrase 
ilegalmente y contra los principios, Presidente de la Reptiblica 
a J. P. Duarte, joven inexperto, y que lejos de haber servido a 
su pais, jamas ha hecho otra cosa que comprometer su seguri- 
dad y las libertades publicas-(Discurso pronunciado por el s s  
nor Tomas Bobadilla, como Comisionado de la Junta Central 



Gubernativa, ante el Coiigreso Constituyente de San Cristobal, 
en la tarde del 26 de setiembre de 1844). 

"Cuando todos los hombres sensatos testigos de nuestros 
acontecimientos politicos, crean con razon que la descabellada 
presidencia del ex-general Duarte, y las miras de sus satelites, 
no eran otra cosa que la copia fiel del Gobierno de la Insulh 
Barataria e t a  etc. (De la hoja oficial en donde se publico la 
sentencia contra Maria Trinidad Sanchez y sus companeros, 
muertos como buenos dominicanos Dz~urtistas el 27 de Febrero 
de 1845). 

"Grillo. Ayer, nadcl menos, vi yo un companero mio can- 
tandole al oido a un Tribuno unas seguidillas sobre la amnestia, 
y el buen hornbre lejos de hacerle ni caso estaba rumiando un 
proyecto de Aduana, y coino soy curioso, vi un articulo que de- 
cia: "Se prohibe la importacion de libros inmorales, laminas 
obscenas, estoques, punules, Dua?.tistas, ganzuas, y que se yo 
que otro millon de sabandijas, todas de ese tenor. 

D. Ci~ilo. Mire V., si no fuera por que, hasta yo escribie- 
r a  mi poco a favor de la amnestia, porque natiiralmente soy ca- 
ritativo 

G. i Viva V. mil anon! i Conque hacer afusilar al pobre que 
esti! en salvamento es caridad? 

D. Ciy. hablo de afusilar, hombre de Satanas? 
G. Si, Sr., y bien claro; porque me atreveria yo a apostar 

que no digieren la primera sopa que coman en esta tierra esos 
ilusos, sin que sea preciso agregarles cuatro onzas de plomo en 
la cabexa, para suplir la falta de sesos" (El Grillo Dominicano 
g familia, Dialogo, Marzo 14 de 1845). 

"Martes dia 10 de Stbre. 1844-Embarque del anarquista 
Juan Pablo Duarte y sus colegas. 

"Martes dia 25 de Febrero 1845. Sentencia de los crimi- 
nales partidarios Duartistas que intentaron turbar la tranqui- 
lidad publica". (De unas curiosas notas halladas entre los pa- 
peles de Don Jose Guirado, fenecido en Puerto Plata, y de las 
cuales remitio copia al historiador Gaicia su amigo el general 
Don Segundo Imbert) . 

Hastn aqui la busqueda que hemos efectuado a la ligera en 
nuestros papeles antiguos. Pero esas muestras bastan para tener 
una idea exacta de las infames pasione:; que se desencadenaron 



cuando Duarte quiso realizar entre nosotros sus grandes ideales 
nacionalistas. ;Del acibar que dejo en su noble corazon esa pe- 
nosisima brega son pruebas concluyentes estos desconsoladores 
conceptos auyos, dignos por el sabor apostolico que tienen mu- 
chos de ellos, de figurar en las paginas de cualquier Biblia. 

"Todo es providencial, dices; hay palabras que por las ideas 
que revelan llaman nueatra atendon y atraen nuestras simpa- 
tias hacia los seres que las pronuncian ; tu eres providencialista, 
si no me equivoco, y en esta inteligencia voy a explicarme: a la 
verdad sentiria que no lo fueses, porque te  amo; y los provi- 
dencialistas son los que salvaran la Patria del infierno a que 
la tienen condenada los ateos, cosmopalitas y orcopolitas (alla 
va euta expresion aventurada queriendo significar &&danos 
del infierno etc. etc.) ". 

mas se quiere del patriota? ; se quiere que muera 
lejos de su Patria, el que no penso sino en rescatarla; y con 61 
sus deudos, sus amigos, sus companeros, sus compatriotas que 
no sean bastante viles para humillarse y adorar el poder sata- 
nico, que aduenado de la situacion hace mas de veinte anos, dis- 
pone a su antojo del honor, de la vida, de las propiedades, de 
los mejores servidores de ese pueblo heroico hasta en el sufri- 
miento y tan digno de mejor suerte? Pues no, no, que escrito 
esta: "Bienaventurados los que han hambre y sed de justicia 
porque ellos seran hartos" y el buen dominicano tiene hambre 
y sed de justicia ha largo tiempo, y si el mundo se la negare, Dios, 
que es la Suma Bondad, sabra hacerla cumplida y no muy dilata- 
do, y entonces i ay ! de los que tuvieron ojos para ver y no vieron.. . 
ila eternidad de nuestra idea! porque ellos habran de oir y ha- 
briin de ver entonces lo que no hubieran querido oir ni ver jamas. 
Te suplico por tus hijos y por la madre de tus hijos no cierres 
tus  oidos a mis palabras porque mas de un triste llora su des- 
ventura por haberlas oido y no haber'las escuchado y mas de 
una victima tropezo con el sepulcro. amigos? (si es 
que en el destierro aun tr? ha quedado alguno), preparalos por- 
que los dias se acercan, procura que no se descarrien pues va 
a sonar la hora tremenda del juicio do Dios, y el providencial 
no sera vengativo pero si justiciero. Los enemigos de la Patria, 
por consiguiente nuestros, estan todos muy acordes en estas 
ideas: destruir la nacionalidad aunque para ello sea preciso ani- 
quilar a la nacion entera ; y cerramos las puertas de la Patria 



pues no somos mas que unos ambiciosos que independizamoss 
nirestro pueblo solo por ambicion y no tuvimos talento para ha- 
cer nuestra la riqueza ajena; mientras que ellos son los hom- 
bres honrados y virtuosos pues han tenido la habilidad de hacerlo 
todo hasta llamar al extranjero, muestra inequivoca de lo muy 
amados que seriin por la justicia con que han procedido y proce 
den para con Dios y la Patria y la Libertad del Dominisano". 

Cuando Duarte trazo estas lineas, escritas en 1866 a su 
amigo D. Felix Ma. Del Monte, residente a la sazon en Puerto 
Rico, acababa de recibir el dltimo trascendental desengano de 
su vida: el gobierno de la gloriosa Guerra de la Restauracion 
no supo o no quiso hacer uso de sus desinteresados servicios en 
el territorio nacional, y lo habia devuelto a las hospitalarias 
playas venezolanas a desempenar una mision diplomhtica. . . 

Para terminar transcribamos tambien los siguientes frag- 
mentos de otra comunicacion del Fundador de la Republica, fe- 
chada en 1865, al Gobierno Restaurador, y en la cual hizo este 
insigne apostol la ultima profesion de fe de su elevado patrio- 
tismo e, involuntariame~te, la mejor defensa de su nombre in- 
mortal contra los dicterios y las calumnias de los Orcopolitaa, 
tan enemigos suyos como de la Pat.i.ia, segun el mismo lo dijo 
con ingenuidad y orgullo: 

''E& es falso, falsisimo. En Santo Domingo no hay mers 
que un pueblo que se ha proclamado independiente de toda po- 
tencia extranjera, y una fraccion miserable que siempre se ha 
pronunciado contra esta ley, contra este querer del pueblo do- 
minicano, logrando siempre por medio de sus intrigas y sordi- 
dos manejos aduenarse de la situacion y hacer aparecer al pue- 
blo dominicano de un modo distinto de como es en realidad. 
Esa fraccion, o mejor dicho, esa faccion ha sido, es y sera siem- 
pre todo menos dominicana. Asi se la ve en nuestra historia 
representante de todo partido antinacional, y enemiga nata por 
tanto de todas nuestras revoluciones y si no, veanseles ministe- 
riales en tiempo de Boyer, y luego r2vie&tas, y aun no habia 
sido el Veinte y Siete de Feb~ero cuando se les vio proteccionis- 
tas franceses, y mas tarde anexionistas americanos, y despued 
espanoles, y hoy mismo ya pretenden ponerse al abrigo de la vin- 
dicta publica con otra nueva anexion, mintiendo asi a todas laa 
naciones la fe politica que no tienen, y esto, en nombre de la 
Patria, ellos que no tienen ni merecen otra patria sino el fango 
de su miserable abyeccion. 



"Ahora bien, si me pronuncie dominicano independiente 
desde el 16 de julio de 1838, cuando los nombres de Patria, Li- 
bertad, Honor Nacional se hallaban proscriptos como palabras 
infames, y por ello mereci en el ano 43 ser perseguido a muerte 
por esa faccion entonces Baitiana, y por Riviere que la protegia 
y a quien enganaron; si despues en el ano 44, me pronuncie 
contra el protectorado frances, deseado por esos facciosos y ce- 
sion a esta potencia de la peninsula de Samana, mereciendo por 
ello todos los males que sobre mi han llovido ; si despues de vein- 
te  anos de ausencia he vuelto esgontaneamente a mi Patria a 
protestar con las armas en la mano contra la anexion a Espana, 
llevada a cabo a despecho del voto nacional, por la supercheria 
de ese bando traidor y parricida, no es de esperarse que yo 
deje de protestar (y conmigo todo buen dominicano), cual pro- 
testo y protestare siempre no digo tan solo contra la anexion de 
mi Patria a los Estados Unidos, sino a cualquier otra potencia 
de la tierra, y al mismo tilempo contra cualquier tratado que 
tienda a menoscabar en lo mas minimo nuestra Independencia 
Nacional, y cercenar nuestro territorio o cualquiera de los de- 
rechos del pueblo dominicano". 

Estas calidas palabras demuestran que ni el odio de las 
persecuciones ni los sufrimientos del destierro habian hecho me- 
lla en el alma nobilisima del genial inventor del patriotismo do- 
minicano, quien como se ve, conservaba en la edad provecta las 
mismas generosas ideas de sus juveniles anos. 



XIV (*) 

SANCHEZ INTEGRAL 

En algunos de nuestros humildes articulos historicos, pu- 
blicados ya, hemos probado que Francisco del Rosario Sanchez, 
aparte del brillo que tiene en nuestros anales a causa de su 
cooperacion entusiasta a la obra emprendida por Duarte para 
crearnos la Independencia, y de su gran devocion hacia la per- 
sona y el nombre impolutos de este inmortal Caudillo, esta fn- 
timamente ligado al partido conservador o afrancesado con los 
siguientes hechos: por la aceptacion y firma del manifiesto del 
16 de Enero, que pasa como nuestra Acta de Independencia (obra 
exclusiva, segiin lo hemos demostrado varias veces, del partido 
opuesto a la independencia absoluta) ; por la ratificacion y fir- 
ma de la Resolucion del 8 de marzo de 1844, que aprobaba de 
lleno el protectorado frances y cedia a Francia para siempre ja- 
mas la peninsula de Samana; y por haber concurrido a la ins- 
talacion de la Junta Gubernativa formada por Santana despues 
de sus grandes violencias del 12 y 13 de julio (l). Hoy nos pro- 
ponemos publicar, en obsequio de la verdad historica, que "no 
debe ser vengativa, pero si justiciera", algunos documentoe 

(*) Listfn Diario num. 13.656, S .  D. 9 mano, 1932, Clio num. 117, julio-diciem- 
bre 1960. 

(1) Vease el Actu de ln reorganirncidn de la Junta Central Gubernativa, co 
mespondiente a la sesi6n celebrada el dia 16 de julio de 1844. documento mar- 
cado con el numero 13 en el tomo primero de la Coleccidn de Leyes.. . Imp. de 
Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1880, phg. 21. autorizado por las siguientes 
firmas: "El Presidente de la Junta, Gefe Supremo.-Pedro Santana.-Jimenes.- 
Francisco Sbnchez.-F6lix Mercenario.-De1orve.- C. Moreno.- Toribio Maii6n.- 
Itobadilla.-S~ntaiiiaria, Secretario ad-liuc". l'iiia y P6i.e~ no asistieron a la 
cdebre sesi6n: el primero por estar preso en la Torre del Homenaje, y el hltimo 
porque al ser librado de una mueitr S-gura por Felipe Albu, habia sido asilado 
por el Consul de Francia en su morada "para evitar que los seibanos lo despe 
dazaran? 



que patentizan su fuerte vinculacion con los tres partidps per- 
sonalistas que anarquizaron la Republica en su primera Gpoca 
y dieron al traste con las libertades publicas y la Independencia 
Nacional: los partidos mntanbtu, bae&t& y jimemkta; He aquf 
esas concluyentes pruebas historicas: 

"Tales son los actos que a semejanza de las grandes victo-. 
rias dan lustre y honra a los Gobiernos que los cometen con 
oportunidad. El rasgo brillante, de clemencia, con que el Li- 
tzertador Presidente(Pedro Santana) se ostento el Domingo 27 
de Febrero, el Padre del Pueblo, es uno de aquellos actos reser- 
vados a los grandes hombres que tienen el privilegio de acer- 
tar, en las situaciones m b  diffciles, con las medidas ve*.dade- 
ramento utilea y patridticas. El shbado 26 de Febrero varios 
Ciudadano8 llenos de ~ g o c i j o  y de entusiasmo con la presencia 
del General Libertador en el mando, celebraron con abundantes 
fuegos artificiales y con globos aerostaticos la vfspera del a& 
versario de' nuestra Independencia. Amanece el domingo 27.: 
el ejercito en parada guarnece la Plaza de Armas ; el Libertador 
Pkidente, sin mas insignias que la banda t.ricolor nacional, en- 
tra en la Plaza de un gran .sequito y acompanado de 
los~miembros del Congreso y del cuerpo diplohuitico. Para di& 
ji'e al templo y asistir al Te.Deum que la Republica debfa en- 
tonar en .accion de gracias, por haberla sacado de la opresion y 
de-la servidumbre. Pero antes de asistir a tan augusta e impor- 
tante ceremonia' el Libertador Presidente digho del puesto que 
ocupa; digno del amor y de la confianza que le dispensan los 
pueblos, se prepara, no con esos grandes Yestines y estrepitos 
p0puiares que se asemejan a las saturnales si no se hacen co8 
eiclusionea que amargan a un gran numero y engendran m e s  
quinos, pero muchas veces funestos desagrados. El Libertador.. 
Presidente se prepara con un acto de sana polftica, humanita- 
rio y generoso: este acto, fu6 una amnistfa, digna introduccidn 
del gobierno del elegido de la Providencia por tantas veces para 
d v a r  la patria, del elegido de los pueblos por segunda vez pa- 
ra la Presidencia de la Republica. Reciba el General Liberta- 
dor actual Presidente nuestros sinceros afectos hacia su perso- 
na por la merced que nos ha dispensado ; nuestros fervientes vo- 
Qs por d buen acierto en todos sus actos y nuestras cordiales 
felicitaciones por su presencia en el mando. (firmado) F. R. 
S&%&. (Del artfculo AmnWu, publicado en "El ProgresoW~ 
ediCPi6n n b .  3 del 6 de mano de 1863). 



"REMITIDOS.-Raqnmtcc al Sr. J o d  M e  Moreirro-En 
BU Ziaslo infanwtovb, publicado en Curazao en eecha 7 de Bhr- . 

m, dice V. que yo andaba huyendo cuando mis companeros m 
bstian en laa Cawmm, vuyo dicho lo ha tomado V. de las traue- 

& Jacinto en el Eco del Ozama; pues bien, a eso le con- 
htarB: que cuando la invasion de Soulouque, me hallaba en la 
capital desempenando el cargo de Comandante de Armas; luego 
supe la noticia (sic) de que el enmigo se habfa posesionado de 
h u a  sin que se le pusiera la resistencia que era de esperarse: 
al ver que el General Santana iba a bajar al teatro de la gue- 
rra ( 1 ) .  &S volunbriamente, al Ministro & la Guerra, que lo 
era entonces el General de Division Roman Vido, me reempla- 
zadle en el puesto que ocupaba y me diese mi orden de ruta para 
salir con las tropas que pudiese recoger, a ponerme a la dispo- 
sioi611 de los Genoralea Pedro S a n h  y Antonio Duverge que 
eran los que mandaban el ejarcito de operaciones; sali y me 
detuve tres dfas en San Cristobal para incorporame con el ba- 
W o n  de ese puesto que mandaba el Comandante Juan M. Ai- 
bert, no' habiendose veriiFicado la reunion de este cuerpo por ia 
dmmoralieacian que habfa cundido en nuestras tropas a causa 
de la fuga $e Ama, segui mi marcha hasta llegar a Banf donde 
recibi una orden escrita del General en gefe del ejercito, Pedro 
Sso.tana, que conservo todavia, para que entregase las h p o r s  

que tuviem bajo mi mando al Teniente Coronel Dionisio Crbral, 
el cual debfa conducirlas al Portezuela donde habfa mayor n e  
oesidad de ella& Conformandome a las ordenes del gefe como 
debia, verifiqu6 dicha entrega el mismo dia que recibi la orden 
y continue siempre, hasta llegar a preriencia del General San- 
ta=, que se encontraba en. Sabana Buey: esa misma noche de+ 
ampararon nuestras tropas el pueato del Numero, que eran las 
Termbpilm de la Republica; el General Duverge que habia me- 
tenido ese miano dia un combate heroico, que se hallaba esa 
misma noche exi compana del General Santans, antes de mi- 
bir la noticfa da que las tropas bajo su -do inmediato habian 
desampsrrrdo el puesto en su ausencia, puede decir cuanto le BU- 
gligub pam que me tomase en su eompafiia y volvieee al N&wo 
cuyo lugar m en eOLO8 nmnmtoill ef punta de oambete; pero eete 
guerrera se hallaha quebrcmfada en su a lud  r caua de las 'fa- 
tigas de la guerra, y ae irvtir6 al pueblo de Bani; entoncea fu6 
cuanda ei Wmrd aparte de ks medidas aaiudables que 
ya habia binado para mejorar el orden de campaih, di6 prin- 
cipio a sus i n g e n i a  y felicm operocionea sobre el campo de 



Las Carreras, incorporando en el ejercito de accion hasta su 
propia guardia por la escasez de tropas, y todas se encamina- 
ron a marcha forzada bajo el mando de los Generales Merced 
Marcano, Bernardino P6rez y Abad Alfau, a conquistar en el 
campo de las Carreras bajo el mando inmediato, y en presencia 
del General Santana, los laureles inmarcesibles que deben coro- 
nar las sienes de los libertadores de la Patria. El General Ri- 
cardo Miura esta muerto; pero el General Pascua1 Ferrer esth 
vivo; tambien lo esta el coronel Bernabe Polanco y otros mu- 
chos que presenciaron lo que voy a referir: Yo reclame al 
General Santana que por mis derechos de antiguedad debia 
conferirme el mando de una Division de las que iban a ba- 
time; este reclamo lo reitere, Sr. Moreno, alli donde: no se ha- 
bla mentira, alli donde se distinguen los colores de las banderas 
enemigas; pero el General Santana me contesto que queria que 
yo anduviese en su compana y estas mismas palabras las repi- 
tio en su memorable proclama al ejercito en el campo de las Ca- 
rreras, asi permaneci muchos dias (apenas transcurrieron cua- 
tro dias del combate del Numero al de las Carreras, y Santana 
llego a este ultimo lugar la vispera de la batalla) hasta que por 
motivos que no mn del momento enunciar, tome mi pasaporte 
del General Santana para la capital; en mi marcha me detuve 
en Bani, y tan pronto como se distinguio! en este pueblo el ca- 
noneo del enemigo me prepare y temprano hice contramarcha, 
acompanado con el Coronel Tabera (2) para volverme a juntar 
con el General Santana; pero las disposiciones que este habia 
tomado fueron tan acertadas que la presencia del enemigo en el 
campo y su destruccion f u6 el golpe de un rayo. Con respecto a la 
calumnia que dice Ud. le forjamos entre varios, nada debo con- 
testarle, pues todo el mundo sabe que fuimos citados, no como 
denunciadores de Ud. ni de nadie, sino como testigos de un avi- 
so que Ud. habia dado fingiendose amigo del Presidente actual 
y de su Administracion: este aviso lo habia dado V. mucho an- 
tes del dltimo descubrimiento y ningun perjuicio se le habfa so- 

(2) Fernando Tabera, quien a poco se pa& a los haitianos, lo mismo qiic 
Valentin Alcantara y Domingo Ramirez, y quienes en 1861 figuraron como jefes 
en la mal organizada expedicion de Sdnchez y Cabral. Entre las causas que 
determinaron el fracaso de la mencionada Expedicion, que el general Dami;ln 
Brlex r e h a  como obra exclusiva de los baecistas, hay que seaalar el hecho de 
'%o querer los neiberos hacer causa con Tabera". como afirma J. J. Sandiez 
Guerrero en la pagina 8 de su opusculo El 4 de Julio. Imprenta "Ros", Macoris 
del Este, 1893. DamiAn Baez atestigua que su hermano Buenaventura no sola- 
mente desaprobd a sus partidarios Siinchez y Cabra1 el que vinieran por Haiti, 
oino tambih que solicitaran la ayuda haitiana. 



brevenido; pero despues, cuando el Sr. Pedro Salcedo di6 cono- 
cimiento al Gobierno de lo que se tramaba contra 4, sus claudi- 
caciones de Ud. y otras cositas que se descubrieron ; removido el 
fango de la conspiracion, fue lo que convencio al Gobierno de 
que V. era uno de tantos en el numero de los conspiradores etc. 
etc. (Firmado) F. R. Sanchez (El Orden num. 14, Santo Domin- 
go 22 de abril de 1854) (a)". 

"Senor Editor de "El Eco del Pueblo"- Muy senor mio: 
Causa siempre rubor aun al hombre menos modesto d hablar 
de si mismo, y mas al publico ; pero el caso en que yo encuen- 
tro me impone, a mi parecer, el deber imperioso de vencer toda 
repugnancia. Dicenme que algunos amigos, y personas ben& 
volas (yo quiero creer que todas lo sean) se empenan en pre- 
sentarme como candidato a la vicepresidencia de la Repiiblica; 
el hecho es tan notorio, que no parecera, repito, falta de modes- 
tia el atribuirme la gloria de contar con algunos votos: pero en 
el numero de esos votos, no podria yo menos de ver, por un lado, 
los electores que me suponen m8s apto de lo que realmente soy 
para aquel cargo ; y por otro lado, los que por miras que me abs- 
tengo de calificar, tienden a dividirnos. En efecto el Sr. Bue- 
naventura Baez tiene por si la mayoria de la opinion publica: 
presentar otra candidatura seria dividir y tal vez anular esa 
mayoria: grave crimen politico de que yo no quiero ser com- 
plice, porque amo mucho a mi patria, y este amor es superior 
a mi amor propio que es el que se quiere lisonjear, y aCin dire 
m&, of uscar. No, dominicanos ; conoentremos la votacion : 
Baez reune otras prendas, que no quiero encarecer, por no 
parecer Ilisonjerp, la circunstancia de e r  m&a conocido 
que yo dentro y 'fuera de la rtepublica, y esto es de gran im- 
portancia para el pais. Aun cuando yo tuviera la presuncih 
de equipararme con su distiguido merito, el siempre me llevaria 
esa ventaja de ser conocido y justamente apreciado en los pafses 
extrangeros de America y Europa. Renuncio, pues, a la su- 
puesta candidatura, y ruego a Ud., Sr. Editor, lo haga saber al 
publico y a los eleetores, insertando en su apreciable periodico 
esta carta, que no quiero hacer mas larga esforzando razones 

(3) Las rivalidades politicas y talvez profesionales llevaron a Jose Maria 
Moreno del Christo y a Feiix Bkez hasta a caricatura a Shchez, acompanado 
de dos miembroe mas del Gobierno de Jimenes. en esamecedor lugar, can la 
siguiente leycnda debajo; "Asf asistieron estos sefires a la Batalla de Lm Ca 
rreras" (Dr. Alcides Garcfa L l ~ k e s ;  Las Carreras u Ocoa, en el n h e m  15.147 
del Listin Diario. S. D., 21 abril 1956). 



cuya mera enunciacion me parece mas que suficiente. Quedo 
de Ud. atento servidor.-&. B. S. M. Francisco R. Stinchez, 
Santo Domingo 19 de Setiembre de 1856" (De "El Eco del Pue- 
blo", edicion num. 9, correspondiente al 21 de Septiembre 
de 1856). 

"Un crecido numero de ciudadanos y principalmente la ju- 
ventud, ha creido oportuno felicitar hoy a Sr. Presidente Baez 
por su exaltacion al mando, e igualmente al Cuerpo Diplomati- 
co por su feliz cooperacion que ha dado por resultado el nuevo 
orden de cosas. El pueblo dominicano espera que vosotros los 
representantes de las grandes potencias mediadoras, continua- 
reis la eficaz proteccion que nos habeis dispensado hace tiempo, 
porque esto redunda en beneficio de la paz y prosperidad nues- 
tra, y realza la gloriosa generosidad del gobierno y del pue- 
blo frances" (Palabras pronunciadas por el General Francisco 
Sanchez en la casa del Consul de Francia Sr. Saint-Andre, el 
10 de octubre de 1866, en una manifestacion publica de carac- 
ter baehta, durante la cual hablaron, en distintos puntos, ade- 
mas de Sanchez, los siguientes oradom: Sr. Manuel M. Gau- 
tier, el Presidente Baez, Sr. Jose Maria Gonzalez, el Consul de 
Espana, Sr. Segovia, alma de la revolucion que acababa de 
triunfar, Sr. Nicolas Urena, Sr. Benigno del Castillo y Sr. Jose 
1. Perez, este fdtimo a nombre del ex-presidente Regla Mota; 
todo lo cual consta en una relacion publicada en "El Eco del 
Pueblo", del 12 de Octubre de 1956, No. 12). 

-* 

"Dios, Patria y Libertad.-Republica Dominicana. Gober- 
nacion Politica de la Capital. Nos Francisco del Rosario San- 
chez, General de Division y Gobernador Politico de la Provincia 
Capital. Hacemos saber del modo mas positivo: que por dispo- 
sicion superior se ordena que dentro del perentorio termino de 
veinte y cuatro horas, todo pulpero o amo de establecimientos 
que tenga polvora de venta o depositada aunque no sea para el 
comercio, la entregara al Sr. Comandante de Armas de esta 
Plaza para ser depositada en el Arsenal; bien entendido, que el 
que no se sujetare a dicha disposicion sera multado en la canti- 
dad de veinte y cinco francos, confiscada la polvora, y conside- 
rado como sospechoso. Dado en esta Gobernacion Politica de 
Santo Domingo a los 13 dias del mes de Abril de 1858-(firma- 
do) Sanchez" (Del Boletin Oficial del 15 de abril de 1868, 
num. 43). 



"Santo Domingo, Mayo 9 de 1889.- 

"Sor. D. Manuel de Js. Ga1van.- Mi queridfsimo amigo: 
Ignoraba lo que se ha dicho sobre Duverge, porque yo no le doy 
el gusto de leer a estos sabios del dia: se quc el tema es oscu- 
recerme, deprimirme y le8 dejo en paz. Sin embargo, a cada ins- 
tante ensenan la oreja. . . Sanchez, el desgraciado fue nombrado 
ex-profeso como correligionario de Jimenes para que fuese Fis- 
cal; esto es: acusador tremendo de Duverge; y yo tuve la honra 
de ser su abogado elegido por el para defenderle. Mas hubo; 
se le exijio a Sanchez que expusiera al Consejo de Guerra que 
yo no podia defender al reo, porque en mi calidad de Presidente 
del Congreso era superior al Consejo, el cual no podria aplicar- 
me penas disciplinarias. Proteste energicamente; eleve una 
instancia al Gobierno que levantaba ampolla y chorreaba san- 
gre, y a las tres de la tarde se decidio que se me admitiera. El 
reo habia dicho: que de no defenderlo yo, lo juzgaran sin d e  
fensa. Tu sabes lo demas, etc. etc. Cuando vengas a esta tu 
casa, te ensenare la defensa. A los pies (q. b.) de la Senora, y 
es siempre tuyo, tuyo (firmado) Felix Del Monte" (4). 

Al conocimiento de tales testimonios le damos un valor in- 
apreciable para poder escribir la historia nacional y los repro- 
ducimos impulsados solamente por sentimientos de amor y res- 
peto a la verdad. 

4) En Ie5d volbici Sanchez a las filas Ue Samana y aparece actuando en 
favor & cste Caudillo, conjuntamente con Rabadilla. A. A. Alfaii. Abreu. La- 
vastida, Madrigal, Delgado, Delmontc y otros leales santanbtas (vease el llama- 
do Manifiesto Nucional 6 1  27 cle julio & 1838, mdacci6n, lo mismo que la 
de la Manibtaci6n del 16 de enero de 1844, fue obra exciusiva de Bobadilla). 



xv (9 

DUARTE EN CAMPANA 

Dios, Patria y Libertad.- Republica Dominicana.-Santo 
Domingo, Mamo 21 de 1844 y 1Q de la Patria.-La Junta Cen- 
tral Gubernativa al general de brigada Juan Pablo Duarte, co- 
mandante del Departamento de Santo Domingo, y miembro de 
la misma Junta.-iCompanero y amigo : Siendo de necesidad que 
en la armada espedicionaria del Sud, ademas del gefe espedicio- 
nario general Santana, haya otro oficial superior que pueda re- 
emplazarlo en caso de falta y que le ayude a cooperar con el en 
la defensa de la patria de la agresion que nos hacen los haitia- 
nos, V. se dispondrii a marchar inmediatamente para el cuartel 
general con la division que sale hoy bajo sus ordenes, y se pon- 
dra de acuerdo con dicho general Santana para todas las medi- 
das de seguridad y defensa, procurando que sean en armonia 
con nuestra resolucion de ser libres, y segun los principios que 
hemos proclamado-Saludamos a Ud. respetuosamente-El pre- 
sidente de la Junta, Bobadilla, Carlos Moreno, Felix Mercena- 
rio, Valverde, Caminero, Abreu, Medrano.-El Secretario, S. 
Pujol. 

Dios, Patria y Libertad.-Republica Dominicana- Cuartel 
general de Bani 1Q de Abril de 1844-A los miembros de la Jun- 
ta  Gubernativa-Es por tercera vez que pido se me autorice pa- 
ra obrar solo con la division que, honrandome con vuestra con- 
fianza, el 21 del pasado, pusisteis bajo mi mando para que, en 
todo de acuerdo con el general Santana, tomara providencias de 
seguridad y defensa de la Patria-Hace ocho dias que llegamos 
a Bani, y en vano he solicitado del general Santana que forme- 

(*) Listin Diario n6m. 12.119, S. U., 27 & febrero, 1928. Clio num. 117, julio- 
diciembre 1960. 



mos un plan de campana para atacar al enemigo, que sigue en 
su depravacion oprimiendo a un pueblo hermano que se halla a 
dos pasos de nosotros-la division que esta bajo mi mando solo 
espera mis ordenes, como yo espero las vuestras. para marchar 
sobre el enemigo seguro de obtener un triunfo completo, pues 
se halla diezmado por el hambre y la desercion.- Dios guarde 
a Uds. muchos anos.-Juan Pablo Duarte. 

Dios, Patria y Libertad.-Republica Dominicana.- La- Jun- 
ta Central Gubernativa, al General Juan Pablo Duarte.-Gene- 
ral: Al recibo de la presente se pondra Ud. en marcha, con solo 
su esta. mayor, para esta ciudad, donde su presencia es nece- 
saria; avisandolo al general Santana.- Santo Domingo, 4 de 
Abril de 1844.-E1 Presidente de la Junta, Bobadilla, Echava- 
rrfa, Delorve, Francisco Sanchez, Jimenes, Felix Mercenario.- 
El Secretario, S. Pujol. 

Cuenta de los gastos hechos en la expedicion a Bani 
con las tropas que fueron bajo mis ordenes. 

Por gastos hechos en el camino. ................. $ 1 
Por raciones para el Estado Mayor y agregados a el 
desde su salida de Santo Domingo y su vuelta, 14 
hombres sin contarme yo ..................... 39.12 

............................. Para papel blanco 1. 
Para 8 militares y bastimento. .................. 1. 
Al sargento Capriles, una racion atrasada. ....... 60 

.................................... Para maiz 2. 
Al bata11611 Castillo por su buen comportamiento con 
los habitantes sin estar racionado, gratificacion. . 10. 
Al comandante Rafael que estaba enfermo, para 
alimentos .................................... 1.50 
Para la tropa, platanos y raciones ............... 2. 
Platanos para racionar la tropa ................. 6. 
Por un novillo para racionar la tropa.. .......... 20. 
1 quintal de azucar para la tropa ................. 4. 
Por 4 platos de hoja-lata para la tropa. ........... 4. 
Por 2 cueros para las cajas de la tropa. .......... 3.88 
Al capitan Martin Giron, enfermo.. ............. 16. 
Al senor Ramirez, miembro de la Central.. ...... 10. 

$173.00 



Entregados a la Junta ......................... 827.00 
Total que recibi de la Junta. .  ................. $ 1.000.00 

Santo Domingo, 12 de Abril de 1844. 
DUARTE. 

Visto Bueno, por la Seccion de Hacienda, habiendo entre- 
gado en el Tesoro los ochocientos veinte y siete pesos que fueron 
devueltos. 

Bobadilla, Caminero, Jose Tomas Medrano, Jimenes, Echa- 
v a h ,  F. Mercenario. 

Recibi del general Juan Pablo Duarte la suma de ochocien- 
tos veinte y si'ete pesos, para ser entregados a la Tesoreria de 
esta ciudad. 

Santo Domingo, .l2 de Abril de 1844. lo. de la Patria. 

MIGUEL LAVASTIDA 

Dios, Patria y Libertad.-Republica Dominicana.- La Jun- 
t a  Central Gubernativa al general Juan Pablo Duarte, coman- 
dante del Departamento de Santo Domingo.- Santo Domingo. 
16 de Mayo de  1844, 1Q de la Patria.- Companero y amigo: 
Hemos recibido la carta de Ud. fecha 10 del presente, en que 
manifiesta el deseo de ir a Santiago a prestar sus servicios a 
la Patria en la expedicion que debe salir de ese lugar para San 
Juan y los demas pueblos de esa parte por el camino de Cons- 
tanza.-El Gobierno da a Ud. las gracias por este ofrecimiento 
patriotico; y creyendo sus servicios en e s b  Departamento m$s 
utiles, espera que Ud. continue en su puesto en el ejercicio de 
las funciones que le han confiado.-Saludamos a Ud. afectuo- 
samente-El Presidente i3obadilla, Echavarria, J. M. Medrano, 
Carlos Moreno, Valverde, Jimenes.-El Secretario S. Pujol. 

Una atenta lectura de estos valiosos documentos, que he- 
mos copiado de los cuadernos de apuntes del historiador Gar- 
cia para conmemorar un nuevo aniversario del 27 de Febrero 
de 1844, engendrara en el animo del dominicano consciente e 
imparcial, el firme convencimiento de que Juan Pablo Duarte, 
el primer hombre de la Revolucion de la Independencia, aspiro 
con legitimo orgullo e singularizarse tambien en los campos de 
batalla de la guerra contra Haiti. Pero la fatidica Reamida, 



ya entronizada en nuestra Patria con Bobadilla y Santana a la 
cabeza desde antes del 27 de Febrero (a caum de la obligada 
ausencia del insustituible caudillo de la Revolucion), lo impidio 
maquiavelicamente con grave dano del triunfo definitivo o com- 
pleto de la verdadera Causa Nacional. 

Como hemos hecho una afirmacion que hombres poco ins- 
truidos podrian calificar de apasionada, aduciremos una prueba 
documental de nuestro aserto. El propio don Tomas Bobadilla, 
a1 defenderse en el ano 1847 de los cargos politicos que le hacia 
su antiguo aliado Santana, del cual estaba ya dividido, se dejo 
decir en pleno Congreso Nacional : "Creo, Senores, que ninguno 
puede ser mejor Dominicano que yo; yo fui el primero que dije 
Dios, Patria y Libertad; yo fui el autor del manifiesto del 16 
de Enero; yo, en la noche del 27 de Febrero, me encontraba a 
la cabeza de1 pueblo; yo fui el Presidente de la Junta Guberna- 
tiva mas de tres meses, el que dirigio los negocios publicos, uno 
de los fundadores de la Patria etc. etc.". 

Como se ve, la participacion de Bobadilla ,en los asuntos 
de la Revolucion, despues de la aiisencia de Duarte, es muy an- 
terior al 27 de Febrero. El manifimto del 16 de Enero, que 
constituye el Acta de Independencia del pueblo dominicano y 
como tal figura en primer termino en nuestra Coleccion de Le- 
yes, documento que el historiador haitiano Tomas Madiou atri- 
buye equivocadamente a Sanchez y a Mella, es obra de don To- 
mas Bobadilla; y si el mismo no lo hubiese declarado asi publi- 
ca y solemnemente, bastaria una simple lectura de dicho mani- 
fiesto para convencerse dds ello. En la concepcion de e s t .  cam- 
pa por sus respetos la mente conservadora, como lo demuestra 
la estudiada sobriedad con que se alude en 61 a las ideas de in- 
dependencia nacional, la odiosa omision que se hace de los nom- 
bres y personas de Duarte, Pina y Perez, pues al hablar de los 
individuos que tuvieron que embarcarse cuando la visita mili- 
tar de Riviere, se dice unicamente: "otros, padres de ,familia, 
tuvieron que expatriarse para librarse de las persecuciones", y 
el hecho de contener frases tm calculadas o intencionales como 
las comprendidas en el siguiente fragmento de su texto: "Nues- 
t ra  causa es santa; m nos faltaran r e w o s ,  a mas de los que 
tenemos en nuestro propio suelo, porque si fuere necesario, em 
plearemos los que nos p o d h n  facz'litar en tal caso los extranje- 
VOS". 



XVI (*) 

DEL MARTIROLOGIO DOMINICANO 

En este dia dedicado por una disposicion legislativa a exal- 
tar la memoria de los bravos caidos en los patibulos que ge l e  
vantaron con el fin de mantener al heroico pueblo dominicano 
en la esclavitud del dominio espanol, bajo el cual prehndian 
que volviera a vivir, la pasion y el error de sus mismos obceca- 
dos gobernantes, se nos ocurre pensar que seria una resolucion 
muy justa hacer extensivo este acto reparador a todo el ingente 
martirologio dominicano; y que, en vista de la razon de corte- 
sia internacional, buena o mala, que se ha tenido para no cele- 
brar hasta ahora dicho acto en el propio dia decretado solemne- 
mente por el Congreso, convendria que se eligiera otra fecha 
clasica de nuestros anales, como la del 18 de marzo, tristemente 
memorable por registrarse en ella el crimen que eclipso la In- 
dependencia de la Patria. 

Esta idea no es original del todo, puesto que en el mismo 
Congreso, al discutirse la proposicion de aquella solemnidad 
conmemorativa, en la sesion del 12 de junio de 1889, hubo un 
diputado, el ilustre pubhcista dominicano ,Don Federico Garcia 
Godoy, que se expreso en los siguientes terminos: "Pues yo no 
opino como el diputado Castillo y me fundo para tal cosa en 
que el 18 de marzo evoca recuerdos mas tristes, a dolorosos 
que el 4 de julio. El 18 de mamo recuerda la muerte moral de 
un pueblo, recuerda el derecho menospreciado, la libertad con- 
culcada; el 18 de marzo significa la bandera nacional, la ban- 
dera de Beler y Santome hecha jirones; el 18 de marzo recuer- 
da el momento triste, lugubre, fatal, en que un pueblo se ve con- - 
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vertido de dueno de sus destinos en siervo de extranjeros seno- 
res. Por eso he creido y creo, senores diputados, que esa efe- 
merides reviste mas caracteres de duelo que el 4 de julio, en 
que sucumbio el abnegado Procer de la Independencia, Francis- 
co del Rosario Sanchez. Ademas, la 'fecha que he propuesto ar- 
moniza diversas cuanto justas aspiraciones". El diputado Gar- 
cia Godoy aludia al terminar sus palabras a lo expuesto por el 
diputado Pichardo Brache, quien manifesto "que antes que el sa- 
crificio del General Sanchez y sus companeros estaba la fecha 
memorable de las victimas de Moca: Germosen, Contreras y 
Rodriguez". 

Despues de apuntar ligeramente su proposito que nos pa- 
rece acertado, y el cual, como se ve, tiene apreciables anteceden- 
tes, nos vamos a concretar, en nuestra modesta condicion de afi- 
cionados a los estudios historicos dominicanos, a dar a conocer 
algunos documentos importantes que poseen estrechos nexos con 
el motivo de la conmemoracion de hoy. Se trata de una carta 
escrita desde la carcel por los hermanos Gabino y Jose Joaquin 
Puello, grandes heroes de la Independencia fusilados injusta- 
mente el 23 de diciembre de 1847. Bernardo Pichardo, en su 
"Resumen de Historia Patria", dice haber publicado en d pe- 
riodico "El Tiempo", de esta cindad, un documento que llama 
el Testamento de los Puellos, y el cual, anade ese autor, "revela 
la pobreza de aquellos dos meritorios servidores de la Patria". 
Como no lo hemos visto, no sabemos si se trata del mismo do- 
cumento poseido por nosotros. TambiSn publicamos algunos de- 
seos postumos dictados en San Juan por el Procer Francisco del 
Rosario Shnchez al coronel Antonio Delfin Madrigal, escrito 
cuyo original se conserva en el archivo del historiador Garcia; 
algunos fragmentos del Diario que escribio el patriota y poeta 
capitaleno Eugenio Perdomo en la carcel del Fuerte San Luis, 
de Santiago de los Caballeros, hasta la vispera de ser fusilado 
por los lespanoles, en union de Carlos Lora, Vidal Pichardo y 
Pedro Ignacio Espaillat, el 17 de abril de 1863; y "Mis Ultimas 
Voluntades", manuscrito redactado en San Lorenzo de Guayu- 
bin por el tambien poeta, patriota y martir Manuel Rodriguez 
Objio. 

He aqui todos estos interesantes papeles historicos : 
Carcel de Santo Domingo. Cuarto de los Profetas. 
Mi apreciado tio, y compadre Jose Puche: 

Tomo la pluma en la filtima hora de mi vida para, tanto 
Joaqufn como yo, recomendarle nuestros caros padres, hermanos, 



hijos y demas familia; que nos los consuelen, que nosotros va- 
mos al patibulo inocentes, pues todo lo que se nos acumula es 
incierto, son intrigas ; pero vamos conformes, con toda la resig- 
nacion de unos buenos cristianos. A mi comadre Magdalena y 
Sena Justa, que rueguen a Dios por nuestras almas ; que nos mi- 
ren a nuestros hijos; que procuren que los hermanos y primos 
sean unidos; y que se 108 lleven a nuestros padres. A mi com- 
padre Martin le encargo a su ahijado; y tanto a el como a Car- 
los Erazo, que procuren evitar lo mas que puedan, que ellos sa- 
ben tanto como nosotros, que somos inocentes, y con intrigas 
nos han hecho marchar al patibulo ; pero que nosotros perdona- 
mos a nuestros enemigos. Mi tio Pedro les dice lo mismo; que 
le encomienden a Dios SU alma, que tambien sufre inocente y 
que les recomienda sus hijos para que les hagan aprender oficio. 

(Aqui contiene esta carta algunas disposiciones dadas por 
Gabino sobre sus exiguos intereses, y termina del modo que si- 
gue) : 

Adios, mi apreciado tio Jose Puche; adios mi querida co- 
madre Magdalena, adios mi querido compadre Martin, Carlos 
y Sena Justa; reciban los tiltimos adioses de sus dos sobrinos 
y pr imos.4 .  Puello-Joaquin Puello. 

Recomendaciones del amigo Sanchez. 

A su esposa Sra. Bdbina de P e n w u e  le escriba anun- 
ciandole su despedida y le diga que recuerde el compromiso que 
contrajeron de respetarse mutuamente su viudedad no contra- 
yendo otras nupcias. Que a sus hijos los eduque en la religion 
cristiana y los dedique al comercio ; pero al hacerse hombres los 
separe de la politica y fuera de Santo Domingo. 

A sus hermanos que olviden la politica y tengan resigna- 
cion-que les recomiendo a su gratitud al Capn. Dn. Benancio 
Lopez y Garcia. 

La capa para Tomas. 
el rosario para mi Sra. 
Recomienda que sus restos mortales queden al cuidado del 

Gral. Puello-y que yo me encargue de su traslacion en un lu- 
gar que se ha determinado. 

Del Diario de Eugenio Yerdomo. 

Dia 10 (de marzo)-He pasado una noche aciaga: no he 
podido dormir ni un minuto. Ideas diversas, confusas, en tro- 



pel, ya risuenas, ya tristes, se ,asoman a mi imaginacion. i C u h  
to he sufrido en la pasada noche! i Que horas tan largas y tan 
cansadas! Estoy 'fatigarlo, tengo el animo abatido; diriase que 
alguna desgracia me espera. Se presenta el oficial de guardia, 
me saluda y cierrase la puerta. Me arrellano en mi silla, cojo 
mi libro, pero no se lo que leo, porque mi pensamiento esta muy 
lejos del libro. Llega el almuerzo y recibo una esquelita de la 
senorita Valdez; su lectura es para mi balsamo de consuelo; 
i hace tantos dias que no cigo el dulce acento de un amigo! Leo 
y releo estas lineaa trazadas con lapiz, y vuelve la calma a mi 
espiritu y renace la esperanza en mi corazon, y por un momen- 
to olvido mi triste suerte; me consuelo y me lleno de alegria al 
saber que hay seres a quienes afligen mis penas, y me dan a6n 
el dulce titulo de amigo. Mas oigo ruido, abrese la puerta y 
cuatro soldados me invitan a seguirles. Me conducen ante la 
comision militar, se lee mi dcdaracion, 1s apruebo, y comienza 
un interrogatorio inoportuno, fastidioso, lleno de malicias y de 
intrigas. El senor Fiscal da lectura al articulo 171 del Codigo, 
conforme al cual debo ser juzgado, es decir, como cabeza prin- 
cipal del motin. A las cinco concluyo el interrogatorio que ha 
durado cuatro horas, y regreso a mi calabozo. Sientome a la 
mesa y como con apetito; llega la noche y con ella los comenta- 
rios del dia. 

Dia 11.-Noche terrible! cuanta desgracia veo revolotear 
sobre mi mbeza ! La muerte. . . no importa. . . dulce es morir en 
defensa de sus principios politicos, y muy mas dulce cuando se 
lleva al patibulo una conciencia tranquila y un corazon joven, 
cuyos latidos son otros tantos gritos de libertad que lanza el 
alma ! . . .pero antes de morir cuantas mortificaciones, cuhtoai 
disgustos ! Como sonrien mis dominadores ! . . . Pero no me 
vereis abatido, no, mil veces no; mi suerte, sea cual fuere, la 
arrostrar4 con el noble orgullo que me inspiran mis sentimien- 
tos libres y patrioticos, y con la conciencia de haber hecho lo 
que estaba a mi alcance para llenar un deber sagrado: la Re- 
dencion de mi Patria. 

Mk Ultimas Volufitadea 

En la heroica villa de Guayubin, cuna de la Restauracion 
Dominicana, halltindome prisionero de guerra, entre las manos 
del Partido que he venidc combatiendo desde mi aparicion en la 
escena politica, estando firmemente persuadido de que mi muer- 



t e  esta decretada de antemano, y a fin de prevenirme contra toda 
sorpresa, he resuelto escribir estas mis ultimas voluntades que 
espero sean respetadas y atendidas como debe siempre serlo la 
voz de la agonia. He sido fatal en todos mis caminos. Como co- 
merciante dejo acreencias, especialmente en el extranjero. Como 
aoldado, no lo he sido. Como politico, nadie ha podido cometer 
mas torpezas, si se miden mis hechos con el compas de la prac- 
tica.-Como literato, todas mis obras quedan incompletas, y 
encerradas aun en mi cabeza concepciones que no he podido d e s  
arrollar por falta de tiempo.-La pobreza ha combatido sin tre- 
gua ni descanso mis mejores inspiraciones. Sentado lo dicho, 
voy a espresar mis voluntades postumas sobre todo lo que me 
incumbe- (Aqui contiene algunas disposiciones relativas a in- 
tereses pecuniarios)-Suplico al Sr. Don Casimiro de Moya que 
reclame del Sr. Latour en el C a h  Haitiano: dos baules, una 
maleta y un aparato de moldurar cigarros, que deje a su cui- 
dado. El dicho aparato lo entregara ante una orden mia- 
Contienen dichos baules y maleta algunas obras que remitira a 
mi Sra. y una parte de mis manuscritos: entre ellos dos tomas 
de poesias, el lo.  titulad^ "Brisas del Ozama" y el 20. incom- 
pleto titulado "Ultimos Cantos" : especialmente hay ademas 
una libreta que contiene varias composiciones en borrador que 
deseo se agreguen a mis "ultimos ca.ntos" especialmente, tres: 
una titulada "Lux", tradwida de Victor Hugo, otra "No Ma- 
teis" y otra a la memorir, de los jovenes Delgado-Existe un li- 
bro de memorias que he titulado "Relaciones" y que nunca he 
podido perfeccionar. Me prometia intercalar en ellas varios ar- 
ticulos cuyos borradores se hallarian adjuntos, y otros que pu- 
blique en el "Boletin Oficial" de la Restauracion.-Dejo en bo- 
rrador una biografia que contiene la historia dc aquella guerra 
y que se halla en poder del heroe soldado a que se refiere. Ne- 
cesita ser corregida mas que mis otras obras, aumentada y en 
suma mejorada, pues fue escrita con mucha precipitacion.-To- 
dos estos manuscritos seran reservados cuidadosamente por el 
Sr. Moya hasta que restablecida la calma en nuestro pais, los 
Sres. Cestero, Zafra, Tejera y Garcia, bajo la presidencia del 
padre Merino, se asocien para la correccion y publicacion de di- 
chas obras, distribuyendose el trabajo-Si estos Sres. no pue- 
den asociarse todos, una parte de ellos, la menor, queda autori- 
zada a realizar mi deseo. Si d padre Merino vuelve algdn dia 
a pisar las playas de su Patria, quiero que la educacion de mis 
hijos varones le sea encomendada, en desagravio de una peque- 



na injusticia que le hice al dicho Presbitero en mis diez y nue- 
ve anos, y que mas tarde he procurado borrar por medios direc- 
tos e indirectos.-Y aqui debo declarar en descargo de mi con- 
ciencia que aquella injusticia es la sola ofensa que he hecho du- 
rante mi vida sin motivo aparente, bien que esta declaracion 
parezca a muchos extrana.-Ella sera justificada en medio de 
la calma del porvenir.- He concluido de expresar mi ultimo 
deseo; ahora debo decir algo en descargo de mis errores.-Ellos 
han tcnido por origen la persuasion en que he vivido siempre 
de que era posible la existencia autonomica de la Republica 
Dominicana, & que la ignorancia, la mala fe, y las falsas apre- 
ciaciones de los Gobiernos que se han sucedido desde el ano 44 
han sido los Unicos obstaculos que se han opuesto a la jastifica- 
cion de mi-creencia, razon porque he combatido algunos de ellos, 
acaso con demasiado calor y acrimonia.-Sin embargo, me ha- 
llaba en el ostracismo resignado a acatar cualquier hecho, en 
vista de que la mayoria dc mis compatriotas son de opinion con- 
traria a ia mia, cuando se me anuncio y se me persuadio por di- 
ferentes conductos y medios que esa misma opinion del pais ha- 
bia radicalmente cambiado y que llamaba a los .expulsos en via 
de paz y fraternizaci6n.-Bajo el influjo de esta persuasion in- 
culcada en mi espiritu no supe conservar la indiferencia que me 
habia impuesto por sistema, fui debil ante el impulso, siempre 
ciego, del entusiasmo, y he caido en el ultimo error de mi vida. 
-No tengo derecho para acusar a nadie y me hallo profunda- 
mente resignado a soportar las consecuencias de mi pasado.- 
No se si en el supremo trance la carne venciendo al espiritu me 
obligar& a decir con Cristo: "Si es posible aparta, padre mio, 
de mis labios este calizM.-Pero quiero salvar mi memoria de 
h acusacion que mas puede afectarla: La inconformidad-Pue- 
do temblar en medio de mi resignacion, pero no por eso sera 
menos cierto que desde el instante en que cai prisionero entre- 
gue mi cuerpo a los vencedores.. . 

Cuento con el perdon y la bendicion de mi madre, con el 
respeto que a mi nombre consagren mi esposa y hermanos, con 
el recuerdo de mis hijos amados, con la rehabilitacion de mi me- 
moria en lo futuro y en suma con el reposo de la eternidad.- 
Guayubin, marzo 19 de 1871 a los 32 anos de edad-Manuel R. 
Ob jio. 

Por la copia y su reproducdon. 



XVII (+)I 

SUFRAGIO HISTORICO DOMINICANO 

Los siguientes juicios emitidos por hombres notables de 
distintas generacionw y que hemos recopilado para conmemo- 
rar  el nuevo aniversario que se cumple hoy de la instalaciiin de 
la Sociedad Patriotica La T d n i t b ,  bastan para dar una idea 
del gran ~ufragio del pueblo dominicano en favor de la gloria 
purisima del egregio Juan Pablo ,marte, a quien se le han con- 
ferido con entera justicia los titulos de Padre de la Patria y 
Fundador de la Republica. 

He aquf, tomados de diversos escritos, estos valiosos votos: 

"El ilustrisimo Senor Portes, llamaba a Duarte, "Padre de 
2ct PaWa". Igual titulo le discernia el trinitario Jose Biarfa 
Serra. Feiix Maria Ruiz, trinitario tambien, llamo a b Repu- 
blica Dominicana: "h obra magruc, la 9in igual bbm,  el w b l i  
me e n g d r o  del desgraciado Juan Pablo DWLrte y de sus fieles 
compctfieros martiressy. 

"El ilustre Ram6n Mella, llevado de su entusiasmo, quiso 
hacer a Duarte el primer Presidente de la Republica". Desde 
Santiago de los Caballeroe escribio con ese motiw a Francisco 
del Rosario Sancha; "llego mi deseado, y te lo deluol~srd 
P~sssdente". . . De Pedro Alej'andrino Pina la Historia ha rs 
cogido estas dos frases alusivas a Duarte: "Hay algo de pro- 
oidexdd m el he& de saberse del hombre, FulzdcLdur de la 
Rqxiblica,. ... m carcunsfa~& m que b Pat* sstd a piqese 
& pmdmeY'. "Gerzeral Juan Pablo Deulrte, Decuno de los le- 

(") Lbtfn Diario niim. 12359, S. D. 16 de julio I9!28. Clio num. 117, julio-di- 
*bTe 1960 



bertadores de Santo Domingo y el priwr General m Gafe de 
8 ~ 8  E jSC2'tos". 

"Juan Isidro Perez, el fogoso y desgraciado trinitaria, de- 
cia al mismo Duarte en 25 de Diciembre de 1846: "Tu pueda 
decir como Napoleon : los hechos br2lhn como el ml. 

"Si, Juan Pablo, la historia dira que fuiste el Mentor de 
h juventud c6ntemporhea de la Patria; que conspiraste a la 
par de sus padres, por la perfeccion moral de toda ella. La his- 
toria dirkr: que no le trazaste a tus compatriotas al ejemplo de 
abyeccion e ignominia que le dieran los que te expulsaron, cual 
a otro Aristides; y en fin, Juan Pablo, ella d i ~ a :  que fuiste el 
hito voeal de la Junta Central Gubernativa que con una hon- 
radez a toda prueba, se OPUSO a 'a enagenacion de la Peninsula 
de Samana, cuando tus enemigos, por cobardia, abyeccion e in- 
famia, querian sacrificar el bien de la Patria par su interelS 
particular. La oposicion a la enagenacion de la Peninsula de 
Samana, es el servicio mas importante que se ha prestado al 
Pafs y a la Revolucion. 

"Vive, Juan Pablo, y glorlate en tu ostracismo, y que se 
glorien tu santa madre y toda tu honorable familia". 

Don Felix Marfa del Monte le escribia desde Puerto Rico, 
en 1865: que no e&bs en el Cibao?. . que no hay 
espaeio para el Padre de h Patria g para m protonuirtir al mi& 
m0 tiempo"? 

"Y los oficiales del Ejercito de Santo Domingo, Juan A le  
jandro Acosta, Rafael Rodriguez Aguirre, Feliciano Martfnez, 
Eugenio Aguittr, Wenceslao' Guerrero, Andr6s Pineyro, Pedro 
Valverde, P. Martinez, Eusebio Puello, Pedro Aguiar, Marcos 
Rojas,' Ciriaco Prado, Juan Salazar, Carlos Garcia, Jose Para- 
hoy, Antonio Diaz, Miguel Dezapw, Leandro Espinosa, Ventura 
Gneco, Ramon Echavamia, Pablo Minier, Silvestre Garcb, Vilo 
Diez, Barbarin Martinez, Jesus Arias, Pedro Diaz y Castro, 
h a n  de Dios Diaz, Jose Antonio Sanabia, HipoEto de los Reym. 
Dionisi0 Rojas, Juan Herazo, Jacinto de la Concha, Pedro Ce- 
lestino Fajardo, Santiago Barriento, Alejandro D. Batigni, Fe- 
Mano  Berroa, Cayetano Rodrlguez, Juan B. Alfonaeca, Pedro 
Ayala, Luis Detorde, Manuel Moscoso, Jose Giron, Hipolito De- 
rravite, Florenciu Chacon, Eistnuel Ascension, Alexi Guillot, 
Sabih .  Rfors, Mauricio Brea, J b e  Alvarez, J o d  Pupon, Wo 



Garcia, Tomas Troncoso, Gregorio Martinez, S. Gonzalez, Fran- 
cisco Garijo, decfan en 31 de &&yo de 1844, al solicitar para 
Puello (Joaqufn), el grado de General de Brigada, y para Vi- 
llanueva, Mella, Sanchez, y Duarte, el de General de Division, 
con maa para este ultimo el tftulo de Comandante en Jefe del 
Ejercito: "que habia sido (Duarte) el hombre que desde mu- 
chos anos estaba constantemente consagrado al bien de la Pa- 
tria, y por medio de sociedades adquiriendo proselitos, y publi- 
camente regando la semilla de Separacion; que habia sido quien 
mhs habia contribuido a formar el espiritu de Libertad e i nds  
pendencia en el suelo dominicano, sufriendo mucho por la Pa- 
tria y que su nombre fue invocado inmediatamente despues de 
los nombres Dios, Patria y Libertad, considerandolo siempre co- 
mo el Caudillo de la Revolucion, no obstante no haber asistido 
a la jornada del 27 de Febrero por estar expulso del pais, a 
causa de haber sido mas encarnizada la persecucion contra el". 

De celebres personajes y escritores contemporaneos son es- 
tos testimonios no menos valiosos : 

"El Presidente Gonzalez, al llamarle oficialmente a la Pa- 
tria, en 1875, le decia que estaba en paz "la Rep4bZica que co+ 
tibid y cred su patriotismo". 

"El Presidente Espaillat decia del mismo modo a las her- 
.manas de Duarte en 1876: "Uno de mis primeros pensamientoe 
al llegar a la Presidencia fue el llamar la atencion nacional so- 
bre la suerte del Mhrtir del Patriotbw". 

"La Gaceta de Santo Domingo", al anunciar su muerte en 
1876, no s61o le califico de "primer caudillo de nuestra Inde- 
pendencia", sino que realzo los timbres de su gloria con las si- 
guientes frases debidas a la galana pluma de Galvan, miembro 
a la sazon del Gobierno: "La historia, al formar juicio sobre 
los actos de tan insigne patriota, no encontrara en toda su exie- 
tencia, bien que fecunda y trascendental como pocas, ni una go- 
ta de sangre, ni una mancha de lodo. Su memoria tiene dere- 
cho absoluto a las l&grirnas y a la veneracion de todos los do- 
minicanos". 

"Duarte no aparecera ante la posteridad, dijo Fernando 
Arturo de Merino ante los restos del gran patricio, como esos 
paladines legendarios que la fama se encarga de eijernizar pof 
sus niidosos hechos de armas e insignes victorias, ni seria tam- 

cordura pretender para el timbres no merecidos, por la- 



brarle maycr engrandecimiento; que, aparte de que el vaao ea 
siempre de barro, las mombradas acciones de los h&oa se 
condensan en el cielo de la historia formando astros de varias 
magnitudes, pero siempre astros, y nuestro caudillo fu6 ade- 
cuado para las necesidades especiales de aquella situacion, p e  
ra  hacer llevar a cabo la reivindicacion de nuestros derechoe; 
y si limitados se juzgan los vuelos del procer esclarecido, sufi- 
cientes fueron para darnos Patria y Libertad". El famoso o r e  
dor termino su Oracion con el siguiente expresivo apostrofe: 
"Padre de la Patria, en el Senor y en ella descansa en paz". 

"Pero entre todos los personajes que sirven de adorno a la 
diadema de las glorias patrias, asoman mas de relieve que los 
otros, cuatro figuras culminantes, cuatro caudillos afortunados 
que, por el asombroso ascendiente que tuvieron sobre las masas 
populares, no menos que por la influencia y soberania que ejer- 
cieron sobre los destinos del pais, pueden ser considerados .como 
los astros m&s resplandecientes que hasta hoy han lucido en el 
cielo aiempre esplendoroso de Quisqueya : estos varones singula 
res son, el brigadier don Juan Sanchez Ramfrez, el licenciado 
don Jose Nunez de Chceres, el general Pedro Santana y el ilus- 
tre procer JUAN PABLO DUARTE".-(Jose G. Garcfa). 

"El dominicano de gloria m68 pura, asi como tambien el 
mas grande entre los fundadores de la patria por la alteza de 
su concepcion, la fecundidad de su labor y su desinteres y ab- 
negacion imponderables"- (E. Tejera) . 

"El es el Primero. Fue el primero en el ideal, en la inicia- 
tiva, en el esfuerzo, en la orientacion nacionalista, en la faena 
revolucionaria, en el sacrificio epico, en el martirio sin transac- 
ciones cobardes ni abdicaciones de la conciencia sin mancilla. 
El Primero en la obra magna y el Unico en la virtud excelsa. 
El es el Fundador de la Republica".-(Fed. Henriquez y Car- 
vajal). 

"Duarte ha sido la figura mas alta y mas inmaculada en 
la Hfstoria Patria. Concibe e inicia la idea sublime de esta, 
a ella aplica todas las energias de su espfritu y de su cuerpo, 
su bienestar y el de su familia; y sin embargo de la ingratitud 
de sus conciudadanos, muere el y mueren los suyos bendiciendo 
la Patria por 61 creada. I: Que generosidad tan grande, compara- 
ble aoio a la grandeza de su almas'!-(Jos6 Maria .Pichard~ B...). 



"En todos los paises se han alzado monumentos a eternizar 
el recuerdo de sus libertadores, como tributo de justicia que se 
les debe. Por eso hoy la Republica Dominicana se propone pa- 
gar la deuda de gratitud que tiene contraida con el benemeri- 
Q patriota que fundo su nacionalidad, y ha resuelto erigir una 
estatua que perpetue el nombre de Juan Pablo Duarte".-(Ge- 
neral Maximo Gomez) . 

"Cuando el Cibao, a quien estaba encomendada la restau- 
racion de la independencia de la patria, hizo los prodigios que 
hizo, Duarte se presento a ocupar su puesto. 

"Parece que en aquel momento di6 comienzo su agonia. Pa- 
rece que desde aquel momento volvio a ver de cerca la ingrati- 
tud que le habia desterrado hacia ya mas de veinte anos. Pa- 
rece que desde aquel momento vi6 la incompatibilidad que ha- 
bia entre el y los otros, eiltre los nuevos y los viejos organizado- 
res de la defensa de la patria. Parece que desde aquel momen- 
to  se condeno a muerte en d destierro. 

"Indudable ea que Duarte se desterro otra vez, que otra vez 
ee fue a vagar hambriento y solitario, solitario y hambriento, 
por campos tan improvidos como estos, y como casi todos, pa- 
r a  la abnegacion y el patriotismo. 

"Pero tambien es indudable que la patria le debio un Cllti- 
mo servicio; el de morir lejos de ella, quitandole de encima el 
peso del remordimiento".- (Eugenio M. de Hostos) . 

"Sentimos muchisimo, casi lamentamos que nuestra coo- 
peracion no pueda ser sino solamente moral ; eso si, en alto gra 
do congratulatoria de la felicisima idea,, que la Junta Directiva 
por Ud. presidida protege y estimula, de perpetuar en m8rmol 
o en bronce la memoria del Padre de la Patria, memoria que el 
deber nos exige conservaf, no solo en imagen plastica sino vivi- 
sima dentro de la conciencia para que nos sirva de modelo y 
ejemplo de civismo, la gratitud nos pide guardarla en el cora- 
zon como recuerdo perdurable de los altos y desinteresados ser- 
vicios que ella representa para el patriotismo dominicano9'.- 
(M. A. Cestero, Cro. N. de Moya) ). 

"Duarte, el fundador de la Republica, digno siempre de ad 
miracion y respeton.-(Ayolinar Tejera) . 

"Duarte, el primero en la proraganda y en la organizacion 
revolucionaria; se extingue lentamente en larguisimo exilic,, 



abrumado por indecible nostalgia y sin que la vision de la Pa- 
tria ensangrentada por las luchas civiles se aparte ni un solo 
minuto de sus ojos".-(F. Garcia Godoy). 

"Duarte, hombre de pensamiento y de accion, supo prodi. 
gar esta, con inquebrantable firmeza, en la hora de las resolu- 
ciones heroicasn.- (M. A. Machado). 

"Pero la genesis de la nacion dominicana es mas alta y 
mas pura todavia: comenzo en el corazon del mas virtuoso en- 
tre todos sus hijos, en el corazon de Juan Pablo Duarte, varon 
integerrimo que ofrendo fortuna, legitimas ambiciones, todo 
cuanto material y espiririialmente tenia, en homenaje a la pan 
tria que amo entranablementew.-(Jose Ramon Lopez). 

i "Padre de la Patria en la cruzada de la Independencia, er- 
guido en la cruzada de la Restauracion, bajaste a la tumba "co- 
mo un sol de llamas que se hunde en el abismo", dejando a tus 
hermanos en la miseria-ellos que fueron ricos y ofrendaron a 
la Patria sus riquezas,- y legandoles como unico patrimonio 
la locura, y el hambre, y la eterna impiedad de tus conciudada- 
nos! Mas grande que tu..  . ni la Patria misma, iba a excia- 
mar entusiasmado".- (Miguel A. Garrido). 

Y para concluir hagamos nueatros tambihn, estos graves 
conceptos, con los cuales el insigne literato y poeta Itafael A. 
Deligne manifesto su aprobacion al justiciero pensamiento de 
erigir una estatua persolial a Juan Pablo Duarte: 

"No es mi intento formar raciocinio critico sobre verdades 
absolutas constantes en la relacion historica, pues ya se sabe que 
la critica de los hechos es ocasionada solamente a afirmar o 
negar de los mismos hechos; y en el presente caso lo que m8s 
influye en importancia del texto es la condicion de que ninguna 
de las verdadear autorizadas en el puede ser contradicha, puea 
han sido reveladas por el grupo mas capaz de librar a concien- 
cia y saber un juicio-sobre la materia. Unicamente he intenta- 
do probar lo cierto y relativo de esas verdades, esto es, que to- 
do con uniforme trabajo convence en la relacion de que es j u s  
'ta y patriotica la idea, recomendada por la Junta constitufda 
en la ciudad de Santo Domingo, de elevar un monumento a 
Duarte."- (Rafael A. Deligne). 



XVIII (*) 

LA INDEPENDENCIA Y LA SEPARACION 

He aqui, enunciados en el titqzlo antecedente, dos altos va- 
lores del nacionalismo dominicano todavia no bien discernidos 
por nuestros historiografos, ya que &e les igualan en concepto 
y son considerados como una sola entidad ideologica. Nosotros 
tambien habfamos comulgado con ese ingenuo modo de pensar, 
hasta ahora en que ciertas presunciones pseudo-historicas nos 
han obligado a leer con mas atencion todos los documentos re- 
lativos a los origenes de nuestra Independencia. De este exa- 
men o revision hemos sacado en limpio que el "Manifiesto del 
16 de Enero de 1844, primer documento de la Coleccion de los 
actos constitucionales y legislativos del pueblo dominicano", en 
lugar de ser la expresion franca y sincera de los ideales de In- 
dependencia propagados por La Trinila.r.ia, no fue mas que la 
mascara de que se valio la reaccion conservadora o antiduartis- 
toc para introducirse .en la Revolucion y apoderarse del fruto de 
una labor patriotica a la que habia obstaculizado por todos los 
medios que tuvo a su alcance. 

En este documento es endonde se encuentra usada por pri.. 
mera vez la palabra Separacion, antepuesta intencionalmente 
al lema sacrosanto y trinitario Dios, Patria y Libertad, y la 
significacion de tal anadidura es digna del criterio conservador 
que campa por sus respetos en la concepcion del celebre Mani- 
fiesto; el cual, en muy claros terminos, da a entender que los 
dominicanos aceptaron voluntariamente la comunidad politica 
con Haiti y que, en virtud de tal unibn, este pais habia contrai- 
do la obligacion de velar por nuestra suerte o nuestros dere- 

(*) Lislirr Diario mim. 13.088, S. D. 11 agosto 1930. Clio niim. 117, jiilio- 
diciembre 1960. 



chos; pero que habii ido a ese solemne compromiso, los 
dominicanos estaban saciutauos para separarse de dicha nacion 
y constituirse en Estado independiente: peregrina tesis que 
contradioe a cara descubierta el juicio de la historia que noa 
muestra que los acto8 de sometimiento realizados por los domi- 
nicanos cuando la ominosa ocupacion de Juan Pedro Boyer fue- 
ron hijos del terror y la violencia, y, por consiguiente, no po- 
dian engendrar nunca un estado de derecho como el que nos 
pinta nuestra flamante acta de Independencia. 

La palabra Separacion, con el caracter de voz de divisa 
que tuvo en el alzamiento del 27 de Febrero, no se halla en nin- 
gun testimonio escrito o autentico anterior al Manifiesto del 
16 de Enero de 1844. Ni en los escritoa que se conservan de la 
familIa Duarte, ni en la correspondencia cruzada entre el cau- 
dillo nacional y sus principales adeptos en el curso de la revo- 
lucion redentora, se encuentra ese termino que envuelve grave 
ofensa a la verdad historica y reconoce culpables vinculos con 
el barbaro gobierno que nop oprimio cruelmente, no obstante 
el estar servido por muchos dominicanos notables. Bien es ver- 
dad que Felix Maria Ruiz, despues de mas de cuarenta anos de 
estos famosos sucesos, al reconstruir en su memoria el juramen- 
to prestado por los trinitarios el 16 de Julio de 1838, escribid 
lo siguiente: "juro y prometo por mi honor y mi conciencia, 
en manos de nuestro Presidente Sr. Juan Pablo Duarte, coope- 
rar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber, a la se- 
paracidn definitiva del gobierno haitiano etc."; pero aqui la 
palabra SEPARACION no tiene sino un significado puramente 
generico, que no expresa nada sacramental ; ademiis, por las ob- 
vias razones antedichas, poseemos la arraigada conviccion de 
que esto fue un desliz de la memoria, inficionada por la ter- 
minologia del tan publicado Manifiesto del 16 de Enero de 1844, 
del senalado y ya anciano trinitario. Ahi debio emplear Duar- 
te la palabra EMANCIPACION, EXPULSION, o cualquiera 
otra similar a estas, ideologica y foneticamente. El mismo pro- 
cer Ruiz no garantiza la exactitud absoluta del texto, ya que 
agrego las siguientes frases como en desagravio a su conciencia : 
"aunque he perdido en las conmociones politicas de Venezuela, 
todos mis papeles, incluso mi titulo del compromiso " t r in ib  
rio", poco mas o menos recuerdo estaba concebido en estos tdr- 
minos. . . .". 



EL LEMA CONSERVADOR de la Independencia se difun- 
di6 con mucha rapidez. Al primer barco de guerra comprado 
por la Repubilica, le puso el gobierno de Santana el nombre de 
SEPARACION DOMINICANA, y hasta los mismos oficiales 
que, en mayo de 1844, pidieron el ascenso del General Duarte 
a GENERAL DE DIVISION Y COMANDANTE EN JEFE 
DEL EJERCITO, expresaron : "que el (Duarte) ha sido el hom- 
bre que desde hace muchos anos esta constantemente consagra- 
do al bien de la Patria, y por medio de sociedades, adquiriendo 
proselitos, y publicamente regando LAS SEMILLAS DE LA 
SEPARACION. . . ". Como sonreiria el magnhimo Padre de 1;t 

Patria al leer tan insolita ocurrencia. . . Despues la palabra 
SEPARACION ha servido para dar nombre a muchas otras co- 
sas, entre ellas hasta a un periodo de nuestra Historia.. . 

Ese desaguisado del celebre Uanifiesto, asi como su silen- 
d o  acerca de la Revolucihn Duartista, de la cual buscaban apo- 
derarse LOS HABILES, y la franca o paladina declaracion de 
que se contaba con la ayuda que pudieran prestarnos en caso de 
necesidad naciones extranjeras, son circunstancias que basta- 
rian por si mismas para darle al impreso que consideramos, un 
sentido esencialmente conservador, si la palabra oficial de este 
partido reaccionario, ya convertido en tiranico Poder, no se hu- 
biera manifestado de mil modos para conferir su paternidad u 
dicho documento historico. Transcribamos aqui algunas de esas 
pruebas fehacientea : 

"Considerando que el mismo gobierno haitiano ha desconu- 
cid0 tambien los justos motivos que los Pueblos de la parte an- 
tes espanola han tenido para separarse en masa de aquel go- 
bierno, no obstante la Manifestaeidn hecha con fecha 16 de Ene. 
TO que le fue remitida oficialmentz-Considerando que a pesar 
de la conducta franca y generosa que hemos observado par4 
con los haitianos, LIMITANDO NUESTRO PRONTTNCIA- 
MIENTO A SOLO EL ACTO DE SEPARACION, y a los me- 
dios de una defensa natural, abriendoles las puertas a acomo- 
damientos honrosos, tratandoles con la mayor filantropia etc". 
(Decreto de la JUNTA CENTRAL GUBERNATIVA, presidi- 
da por Bobadilla, de fecha 19 de Abril de 1844). 

"Considerando que d gobierno haitiano, sin atender a los 
humanos y generosos tratamientos con que fueron honrados sus 
gefes, oficiales, soldados, e individuos de su nacion, tanto por 
la Manifestaoion de los pueblos con fecha 16 de Enero, como 



por las capitulaciones celebradas en esta ciudad y en la de Puer- 
to Plata, en los dias 28 de Febrero y 14 de Marzo de este ano, 
las cuales han violado y despreciado etc." (Decreto de la Jun- 
ta Central Gubernativa, de fecha 20 de Abril de 1844). 

"Cuando en 27 de Febrero ultimo un punado de valientes 
se pusieron a la cabeza del Pueblo y tomamos la noble e intre- 
pida resolucion de sacudir el yugo ominoso de los haitianos, se- 
parawzos de aquella RepSblica erijiendo la parte antes Espa- 
nola en un Estado libre y sobwano segun los principios consa- 
grados en nuestro ManZfiesto de 16 de Enero etc.". (Discurso 
que pronuncio el senor Tomas Bobadilla, Presidente de la Jun- 
ta Central Gubernativa dc la Republica Dominicana, en la ma- 
nana del 26 de Mayo de 1844, en la gran reunion que hubo de 
autoridades, empleados y comerciantes de la ciudad de Santo 
Domingo, para tratar sobre el proyecto de protectorado fran- 
ces, ya resuelto por la Junta en su sesion del 8 de Marzo pr6- 
ximo anterior y sometido a la consideracion del gobierno de 
Francia). 

"Habiendo cesado por ahora las hostilidades, no hay lugar 
al aumento de grado, que varios oficiales solicitan 'en su favor, 
reservandoeeles mayor recompensa, cuando el Gobierno definiti- 
vo este legitimamente instalado; pues aquel atender6 a los cons- 
tantes servicios que hagan a la causa publica, y la Junta decla- 
ra que no nombrara en adelante mas oficiales generales, para 
estar en armonia con los principios del Manifiesto del 16 de 
Enero del presente ano". (Contestacion de la Junta Central 
Gubernativa, presidida por Caminero, a los oficiales que soli- 
citaron el ascenso de los proceres Duarte, Sanchez, Mella y Vi- 
llanueva. Mayo 31 de 1844). 

"El ANARQUISTA DUARTE, siempre firme en su loca 
empresa, ae hizo autorizar, sin saberse como, por la Junta Cen- 
tral Gubernativa, para marchar a La Vega con el especioso pre- 
texto de restablecer la armonia entre el Sr. Cura y las autori- 
dades locales; pero el objeto real y verdadero de su viaje, era 
consumar el mencionado proyecto, en el que entraba como r e  
quisito indispensable, su elevacion a todo trance a la Presi- 
dencia de la Reptiblica. Llega en eIecto a la ciudad de Santia- 
go, y ayudado del que se titulaba GENERAL EN JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DEL CIBAO, se presenta como el liberta- 
dor de los Dominicanos; se denomina, Unico delegado del Go- 
bierno con poderesl ilimitados; propaga por todos aquello8 pue- 



blos el favorito sistema de la pretendida venta del pais y del 
restablecimiento de la esclavitud, ETC. ETC.; y HOLLANDO 
EL MANIFIESTO SANTO DE NUESTRA REVOLUCION, 
atropellando con las leyes del honor y de la delicadeza, y no 
consultando sino su desmedida ambicion, logra hacerse nombrar, 
tumultuaria e ilegalmente, Pesidente de la Republica Domini- 
cana". (Calumniosa PROCL4MA del General Pedro Santana, 
J d e  Supremo de la Nacion, contra el inmaculado Padre de la 
Patria, General Juan Pablo Duarte. 28 de Julio, 1844). 

"Que es de absoluta necesidad que para la seguridad y 
tranquilidad del pais, se castigue a todos los autores y compli- 
ces de la sedicion; a cuya cabeza ha figurado el general Juan 
Pablo Duarte, y cuyo objeto fue trastornar y derrocar el Go- 
bierno Supremo establecido en virtud del Manifiesto del 16 de 
Enero que formo las bases de la revolucion. Acta que emano de 
los pueblos que ellos acojieron y sancionaron con una aproba- 
cion tAcita y expresa, y que fue el norte que siguieron con entu- 
siasmo en la defensa de eus derechos y en las gloriosas acciones 
que haran eterna la memoria de la Republica Dominicana, y 
cuyo manifiesto determina la voluntad, mantiene en el circulo 
que en ella ha trazado la conservacion de la ley fundamental y 
los derechos del pueblo, y por consiguiente es sagrada e inviola- 
ble como el instrumento de la conservacion de la sociedadw. 
(Sentencia de la Junta Central Gubernativa, presidida por San- 
tana, condenando a Juan Pablo Duarte y companeros a la pena 
de destierro perpetuo-22 de Agosto de 1844). 

"Operose, Sres., una nueva y admirable transformacion 
politica. Los pueblos que ya habian despertado con el Manifies- 
to del 16 de Enero, volaron a la defensa de sus derechos, cir- 
cunscritos en las paginas memorables de este documento, no 
por lo brillante y energico de su estilo, sino porque era verda- 
dero, simple y sincero, que es lo mas conforme a la naturaleza 
del hombre, y delineaba los derechos imprescindibles que se ha- 
bian de guardar. Por todas partes resono con armonfa el grito 
de SEPARACION, DIOS PATRIA Y LIBERTAD; todos se 
unieron resueltos a reducirse primero a escombros y ruinas 
que volver a someterse a los enemigos de nuestra libertad, de 
nuestros derechos y de nuestra religion". (Discurso pronuncia- 
do por D. Tomas Bobadilla, en representacion de la Junta Cen- 
tral Gubernativa, el dia 26 de Septiembre de 1844, ante el pri- 
mer Congreso Constituyente de la Republica Dominicana, reu- 
nido en San Cristobal). 



"Asi pues, yo he aoeptado la Presidencia y jurado la Cons- 
titucion, porque espero que no me abandonareis jamas y que to- 
dos juntos y unidos a mi, trabajaremos en la felicidad comun 
y en la grande obra de nuestra perfeccion politica, testando siem- 
pre prestos a defender nuestras libertades y a morir primero 
que dejar de repetir aquellas encantadoras palabras que reso- 
naron armoniosamente en nuestros corazones desde el 16 dc 
Enero, SEPARACION, DIOS, PATRIA Y LIBERTAD". (Pro- 
clama al Pueblo y al Ejercito, del general Pedro Santana, al to- 
mar posesion por primera vez de la Presidencia de la Republica, 
17 de Noviembre de 1844). 

"Creo, senores, que ninguno puede ser mejor Dominicano 
que yo. Yo fui el primero que dijo: Dios, Patria y Libertad; 
YO FUI EL AUTOR DEL MANIFIESTO DEL 16 DE ENE- 
RO; yo, en la noche del 27 de Febrero, me encontraba a la ca- 
beza del Pueblo; yo fui el Presidente de la Junta Gubernativa 
mas de trm meses, el que dirigio los negocios publicos, uno de 
los Fundadores de la Patria". (Palabras pronunciadas por el 
Tribuno D. Tomh Bobadilla, al defenderse de la acusacion in- 
troducida contra el por el Presidente Santana, en la sesion 
del Congreso Nacional, de fecha 10 de Junio de 1847). 

Del importante documento historico a que nm hemos re fe  
rido en este trabajo, se hicieron dos publicaciones distintas. 
La primera, a raiz del 27 de Febrero de 1844 : el 29 de Febrero, 
dice el historiador haitiano Tomas Madiou, quien luego agrega 
erroneamente que FUE REDACTADO POR FRANCISCQ 
SANCHEZ CON AYUDA DE MELLA; y la otra que lleva el 
siguiente pie de imprenta : REIMPRESO EN SANTO DOMIN- 
GO, Imprenta Nacional, ano 1847. 1. Gonz. A esta impresion, 
que, indebidamente, es la que se ha insertado en nuestra CO- 
LECCION DE LEYES, se le han suprimido algunas palabras, 
a m8s 82 faltarle muchas de las firmas que tiene la publicacion 
original. Para remediar en algo la equivocacion sufrida, vamos 
a 1:eproducir todas las firmas que autorizan dicho Manifiesto, 
wgun la primera publicacion del 29 de Febrero de 1844; tal 
como se encuentran en el original: Tomas Bobadilla, M. R. 
;Mella, F. Shchez, M. Jimenes, Felix Mercenario, Jose M. Pe- 
rez, hijo, Juan Arriaga, Carlos Moreno, Lcdo. Valverde, Pedro 
Bonilla, P. de Castro Y Castro, Manuel Cabral, Silvano Puyol, 
Jose M. Caminero, Mariano Echavarria, Ramon Echavarrfa, 
Anjel Perdomo, Bernardo Santin, Juan Santin, Pedro Mena, 



Juan Ruiz, F. Sosa, Manuel Guerrero, W. Guerrero, Tom4s Con- 
cha, Jacinto Concha, J. N. Ravelo, P. Valverde, Joaquin Puello, 
Gavino Puello, W. Concha, J. de la Cruz Garcia, J. Pichardo, 
Pablo Pichardo, Gabriel J. de Luna, Luis Betances, Joaquin 
Lluveres, Domingo Rodriguez, C. Rodriguez, J. G. Brea, Jacin- 
to Brea, Antonio Brea, Juan Pina, M. Leguisamon, Narciso 
SSnchez, Antonio Volta, Ig~acio P a d ~ a ,  Pedro M. Mena, M. 
Aybar, Jose Pineyro, Ramon Alonso, Hipolito Billin, E. Billin, 
Jose Billin, Fermin Gonzaiez, P. A. Bobea, Felipe Alfau, A. Al- 
fau, Juli4n Alfau, D. Rocha, Nicolas Henriquez, Francisco Con- 
tino, Tomas Tcroncoso, Benito Peres, Nicomedo Peres, Francisco 
Santelis, Santiago Barriento, Juan Barriento, Manuel Antonio 
Rosas, Ramon GonzBlez, J'uan Alvarez, Felix M* Ruiz, Jose M@ 
Leyba, Jose Maria Serra, Fernando Serra, Fernando Herrera, 
Ignacio Bona, Carlos Gaton, Victor Herrera, Emeterio A r r s  
dondo, Carlos Castillo, Joaquin Gomes, Gregorio Contin, Leonar- 
do Contin, Jos6 Maria Silberio, Gregorio Ramirez, Carlos Gar- 
cia, Manuel Franco, Manuel Maria Bello, Narciso Carbonell, 
Manuel Galvan, Emil Palmantier, Jose Ramon Alvares, Diego 
Hernhdez, Jose Maria Garcia, Ramon Ocumares, Antonio Mo- 
reno, Alejandro Bonilla, Juan Francisco Maria Acevedo, Teo- 
doro Acosta, Edoit Lagard, Blas Vallejo, Ysidro Abrku, Juan 
Vicioso, Justiniano Bobea, Nicolas Lugo, Pedro Diaz, Marcos 
Rojas, Eusebio Puello, Rafael Rodriguez, Roman Bidor, Juan 
Luis Bidor, Miguel Rojas, Jacinto Fabelo, Manuel Castillo, 11- 
defonso Mella, Juan Puybert, Manuel Morillo, Juan Ariza, P e  
dro Perez, Jose Valverde, Baltasar Paulino, Jose Pena, Jose 
Nazario Brea, Toribio Villanueva, Villanueva Padre, Narciso 
Castillo, Eusebio Pereyra, Juan Alvarez, Estevan Roca, Nolasco 
Brea, Lorenzo Manon, Manuel de Bg la  Mota, Jose Heredia, 
Francisco Sone, DarniSn Ortis, Valentfn Sanchez, Pedro Herre- 
ra, Rosendo Herrera, Narciso Ramires Peralta, Pedro Santana, 
Nolvelto Linares, Ramon Santana, Juan Contxm,  Pedro Brea' 
Tito del Castillo, Bernabe Sandoval. Juan Rodriguez, Pacheco, 
Jacinto de Castro, Jose Joaquin Bernal, Jose del Carmen Gar- 
cia, Dornipgo BBez, Francisco Romero, P. Seron.-Santo Do- 
mingo, Imprenta Nacional. 

Hacemos notar, como circunstancia de mucho momento, que 
en dicha manifestacion no se halla la firma de Vicente Celestino 
Duarte, presente para aquellos dias en el pais y parte activa 
y principalisima en nue~tra  revolucion de Independencia. 



XIX (*) 

LA BANDERA NACIONAL 

Dos anos hace que, en tal dia como hoy y con el mismo ve- 
nerable motivo, vistiose de gala EL MENSAJERO para reme- 
mbrar el advenimiento de la patria libre, el hecho civico del 
27 de Febrero de 1844. 

Entre otros escritos de autorizadas plumas nacionales, dig- 
no& del ptiblico agrado, desperto general y vivo inkr4s uno del 
ciudadano Jose Gabriel Garcia, de antiguo aficionado a los edu- 
dios de indo'le historica, cuyo movil fue dar' a conocer el nobili- 
sirno y logico origen de la bandera nacional. 

Con el sencillo lenguaje de la verdad, libre de retoricos 
alinos, propio de la musa de la historia, expuso el hecho en tres 
p&rafos o periodos de su referido articulo que se titula LA 
IDEA SEPARATISTA. En estos: 

"La insignia nacional adoptada por el pueblo haitiano al 
constituirse en estado libre e independiente habia sido formada 
por Dessalines en un momento de exaltacion patriotica, arran- 
cando de la bandera francesa el color blanco, al cual atribufa 
todas las desgracias de Haiti ; de modo que el mundo veia en ella 
el simbolo dal exclusivismo que por desgracia ha servido de base 
a la legislacion de la Republica vecina, y de punto de mira a 
su politica local. 

"Para conseguir, pues, .el fin deseado por los mparatistas, 
necesario era dar a la ensena que debia servir de labaro a la 
nacion dominicana, una significaaion diametralmente opues- 
ta, ora escogiendo para formarla colores diferentes a los de 
la bandera haitiana, ora combinando .&S con el blanco que, 

(e) Listin Diario n6m. 11.124, S. D. 28 febrero. 1926. CIfo n h .  117, julio-& 
ciembre 1960. 



considerado por aquellos como principio de discordia, debia ser 
para los dominicanos simbolo de paz y de armonia. 

"Inspirado en esta creencia y enardecida su fe patriotica 
i)or la que tenia en las doctrinas de la religion cristiana fue 
por lo que el caudillo nacional, buscando en el signo de la reden- 
cion el medio de resolver el dificil problema, concibio la grande 
idea de separar los colorea de la bandera haitiana con una cruz 
blanca, para significar de este modo al mundo, que el pueblo 
dominicano, al ingresar en la vida de la libertad, proclamaba la 
union de todas las razas por los vinculos de la civilizacion y del 
cristianismo". 

La logica del hecho es incontrovertible. Bastaria meditar 
on las generosas ideas y los sentimientos aun mhs generosos de 
Duarte y los Trinitarios: bastaria recordar la ardiente adhe- 
sion de muchos extranjeros a la causa separatista, para ratifi- 
car en la conciencia el convencimiento de que ese fue el noble 
orijen de la bandera dominicana. 

A corroborarlo, a confirmarlo, y aun a explicarlo en lo que 
n la cruz se refiere, contribuye la relacion de un hecho de la vi- 
da de Duarte, que trasmiten las senoritas hermanas del procer 
en carta dirijida a los rejidores comisionados para la traslacion 
de sus venerandos restos. 

Dice asi la referencia : 

"Varias veces le ofmos decir que el pensamiento de inde-, 
pendizar su patria se lo hizo concebir una atroz injuria que le 
habia irrogado el capitan del buque espanol que lo conducia pa- 
ra  Nueva York en companfa de don Pablo Pujol, a quien lo ha- 
bia confiado su padre. Nuestro hermano contaba que a los tres 
dias de navegacion, don Pablo y el capitgn se pusieron a hablar 
sumamente mal de Santo Domingo, y que el capitan le pregunto : 
"si no le daba pena decir que era haitiano". "Yo soy domini- 
cano", be contesto. -"T& dominicano"! le dijo el capitan, con 
desprecio,-"tu no tienes nombre; ni tu ni tus padres merecen 
tenerlo, porque, cobardes y serviles, inclinan la cabeza bajo el 
yugo de sus esclavos"- La verguenza, la desesperacion que le 
causo ver que en parte tenia razon para tratarlo sin ninguna 
consideracion, le impidio pronunciar una palabra; pero que ha- 
bla jurado en su corazon no pensar, no ocuparse sino en pro- 
curarse medios con que probarle al mundo entero, que no tan 
solo teniamos un nombre, dominicanos, sino que nosotros, tan 
villanamente vilipendiados, eramos dignos de llevarlo. 



"Corrfa el mes de Julio; el sabia que ese dfa en su patria 
se celebraba el triunfo de la Santa Cruz, recordo que bajo su 
$ida vencio Constantino el Grande al tirano Majencio, y se 
creyo aer el tambien vencedor, emprendiendo sus trabajos bajo 
la proteccion del signo de nuestra redencion. El 16 de julio de 
1838 - d i a  del triunfo de la Santa Cniz- se pronuncio con 
varios patriotas, dominicano independiente". 

Por ese hecho, de cuya autenticidad responde una vida ho- 
norable, de costumbres austeras y de ejemplar culto por la pa- 
tria, facil es ver como, si un alto espiritu cosmopolita, opuesto 
al exclusivismo de raza del pueblo haitiano, eligio el color 

blanco- arrancado de la bandera tricolor francesa por el odio 
implacable de Dessalines- para constituir la triunfadora ban- 
dera dominicana; el cumplimiento de un voto solemne, hecho al 
concebir la idea separatista, explica y justifica que fuera el 
labaro de la redencion cristiana, el escojido para simbolizar el 
lazo de union y de amor entre los varios elementos que consti- 
tuyen -el heterogeneo y cosmopolita pueblo quiaqueyano. 

Es, pues, un hecho histbrico, a cuya luz se disipa cual- 
quier contraria hipotesiu, que la magna idea, la simbolica ban- 
dera y el sintetico lema nacieron al calor del alto pensamiento 
y &l coraz6n magnhimo del gran patriota fundador de la Re- 
piibiie Dominicana (1). 

@e EL MENSAJERO, 27 de febrero del 1885). 

NOTA del W o .  Leonidm Garcfa. 

Este .traecendentsl eimbolismo de la bandera nacional, como 
insphda concepcion del numen apostolico de Juan Pablo Duar- 



te, y simbolismo al cual se habia referido ya el historiador Gar- 
cia en carta dirijida diesde Curazao al procer restaurador Gre- 
gorio Luperon el 8 de Marzo de 1870, hoy esta plenamente con- 
firmado. En uno de los valiosos manuscritos de Rosa, la her- 
mana predilecta del heroe y su biografa apasionada, se lee lo 
que sigue : 

"Se proclamaron en Nacion libre e independiente de toda 
dominacion, protectorado, intervencion e influencia extranjera, 
jurando libertar la patria o morir en la demanda, declarando 
ademas, que todo el que contraviniese de cualquier modo los 
principios fundamentales de nuestras instituciones politicas se 
colocaba ipso facto y por si mismo fuera de la ley, que la l!ey no 
reconocia mas vileza que la del vicio, ni mas nobleza que la de 
la virtud, ni mas aristocracia que la del talento, quedando 
para siempre abolida la aristocracia de !a sangre como con- 
traria a la UNIDAD DE LA RAZA, que es uno de los grandes 
principios fundamentales de nuestra asociacion politica. Com- 
batido y desaprobado acaloradamente este gran principio fun- 
damental de nuestras instituciones, Juan Pablo, en un rapto de 
irritabilidad hizo pedazos la constitucion que estaba escribien- 
do. Afortunadamente yo recogi lo mis esencial para levantar el 
acta de nuestra Independencia Nacional etc. etc." 

Esta gran noticia historica sugirio lo mismo, en 1894, a 
la Junta Erectora do la Estatua a Duarte, los siguientes con- 
ceptos de su aplaudida Exposicion al Honorable Congreso Na- 
cional, en solicitud del permiso para la ereccion de la Estatua 
del ilustre patricio : 

"El principio nacional de la fusion de las razas, que sera 
la salvacion de la America tropical, dothndola con una pobla- 
cion apropiada a sus necesidades, encontro en Duarte un inter- 
prete fiel, cuando ideo el pabellon dominicano. Dessalines no 
queria que el elemento blanco entrase en In composicion de la 

tdbai, en la Constitucidn de 18-14. Duarte, Pina y I1brer. no discutian a la mcsa 
de Prudencia Diez los colores de la bandera. Hal>lalsiin constantemente c!e eso 
y de todo lo dcmL rclntivo :i la rc~oliicibn q ~ i e  tcnian cnlrc monos. De aqui 
que l'ruclencio Diez (cm ciiy:i cwi dc Carxnn estiivicron Iiospcdados Diiarte. 
Pina y P h z ,  en su destierro tlc 1843), qiie fiie quicn me lo esplicd a nii cn Caracas 
en 1886 (Diez cra entonccs cwnmc!:intr. y C:irria. sri tenedor dc lilxas). se im- 
pusiera clel signiEicado de In huli<ler;i. +e hinclxio cn estc antecedente di a co- 
nocer en mi escrito "LA IDEA SI:.I>J\KATISI;\''. En el citado interesante ar- 
ticulo eie Rodrfgiier. Demoriri Iiny otra no1:i dc Pcnson, hallada taiiibidn en cl 
Archivo de &te, y escrita clc aii puiio y Iciri. solm cl inisino tema, m& porme- 
norizada todavia, que no tiene desperdicio tampoco.- (A. G. LI.) . 



constitucion haitiana. Duarte lo hizo figurar en la constitu- 
cion de la dominicana, como elemento civilizador, y lazo de 
union respecto de los pueblos hispanoamericanos y de los demaa 
civilizados del globo. La bandera dominicana puede cobijar a 
todas las razas: no excli!ye ni le da predominio a ninguna. 
Bajo su sombra todas pueden crecer, fundirse, prosperar". 

No es nuevo el hecho de querer arrebatarle a Juan Pablo 
Duarte la envidiable gloria de haber concebido la bandera do- 
minicana. 

El  historiador haitiano Tomas Madiou, cn su Historia de 
Hniti, al hacer una relacion circunstanciada del pronunciamien- 
to del 27 de Febrero de 1844, expresa lo siguiente: 

"El 26, los insurgentes ( !) no se habian puesto de acuerdo 
sobre el pabellon que debia desplegarse; y se reunieron para 
tomar una decision al respecto. Algunos opinaron porque se 
cambiaran los colores de ilait i ;  pero Joaquin Puello estuvo por- 
que se sirviesen de Ia misma bandera haitiana (!), diciendo 
que podrian presentarse algunos inconvenientes si se enarbola- 
ba otra; pues, dijo: ''Uds. saben lo que se dice acerca de una 
pretendida propaganda colombiana, en lo que se creera si nos- 
otros cambiamos la baridera. Dejemosla tal como esta, y cuan- 
do se reuna la Constituyente, que entonces sera cuando el pueblo 
sabra a que atenerse, nosotros podremos cambiarla". Uno de 
los presentes dijo: "Pongtimosle una ci= blanca". Y la pro- 
posicion fue aceptada". 

Despues de haber leido esta curiosa version haitiana acer- 
ca del origen de nuestro simbolico y glorioso pabellon cruzado, 
veamos lo dicho por "El Ideal Masonico", periodico de Santiago 
de Cuba, edicion del 30 de Octubre de 1912. NQ 11, en unas 
Notas de la Vida de Juan Nepomuceno Ravelo y Reyes, y es lo 
que sigue : 

"Juan Nepoinuceno Ravelo, en el seno de esta sociedad(La 
Trinitaria) fue quien ide6 la bandera actual dominicana, que 

(*) 1.isIN1 Uiurio nuni. 11.3.5, S. D. 11 mano 1926. C l h  num. 117, jiilio-di- 
cieriibre 1960. 



sus companeros aceptaron todos a una, la que juraron enarbolar 
en la nueva Republica que trataban de fundar" (2). 

Y ahora resulta ser autor del pabellon dominicano el pro- 
cer banilejo Jose Billini, o Billin, que es como vemos su nombre 
en todas las copias impzesas que hemos leido del Manifiesto 
del 16 de Enero de 1844. Esa paternidad la declaro eI mismo, 
cuando vivia. 

La anterior relacion la hemos hecho, a manera de introito, 

(2) Temistoclcs A. Ravelo y Ahreu, quien llevaba como nombre el seud& 
nimo que usaba su padre en La Trinitaria, Juan Nepomuceno Ravelo y Reyes, 
le dijo al culto caballero Mario Salvador Garcia y Reina, en una carta de fecha 16 
de Marzo de 1932, publicada en el No. 89 de Cldo, de enero-Abril de 1951, lo si- 
guiente: "No se concibe que haya dominicanos que pretendan quitarle a Duarte 
su gloria de Fundador de la Repilblica, porque, si no el, {quih pudo serlo? No 
hay ninguno que pueda obscurecer a Duarte. todos han sido secundarios. Tanto 
es asi que todos sus companeros de La Trinitaria, no le han disputado ningiin 
rasgo y todos convienen que el lo fue todo. 

"La actual bandera de la Repiiblica fue concebida por mi padre en el seno 
de la Sociedad, cuando se discutian sus colores y su forma, y mi padre jamas le 
ha quitado a su jefe ese honor". 

Hay algo qne nos hace pensx que Ravelo y Reyes estuvo muy cerca de 
nuestro Constantino el Grande cuando este invento y abrazb el peregrino lAbaro 
trinitario y nacional. Si dudiis de riueslra sospecha, subid a la casa No. 11, sita 
en la calle El Conde, nada menos que frente a la Plaza de Colon y a la Basilica, 
y la cual era la aristocratica morada de uno que "pertenecia a familia antigua, 
distinguida e hidalga de la Colonia" (a Juan Nepomuceno lbvelo y Reyes) al 
ocurrir el pronunciamiento del 27 de Febrero. Y vereis como a raiz de este afor- 
tunado dia en que se derrumbo para siempne la dominacion franco-negra -se@n 
la llamaba el Gral. Ghdara- de la Parte Espanola de la isla, fue tan grande 
la alegria de Ravelu y Reyes, que embandero con los colores nacionales, por me- 
dio de la pintura al bleo, el techo romano entero del largo corredor & la se- 
gunda planta de su casa solariega. las personas cultas y que tengan encanto 
por las cosas nacionales, deben pasar por la mansion a que nos referimos, dinica, 
por la dase de decorado, y por la epoca de &te, que hay en la i l u e  ciudad 
natal de Vicente Antonio de Faiira, de Jd Ndiiez de Caceres y de Juan Pablo 
Duarte. Subid a contemplar, y hasta a ver si leeis esa curiosa plgina, de inadma 
y agilla, de la variada e interesantisima Historia Patria, llana que nos trae a 
la memoria los esmaltados y expresivos prismas ceramicas de los antiguos asi- 
rios. Los colores azul, blanco y rojo de nuestro pabellon se repiten en este orden 
en las filas de ladrillos, y las viguetas son como las astas de aquellas extendidas, 
inmoviles y herlldicas banderas. Nuestras armas estln igualmente figuradas aili: 
dos pequefios escudos dominicanos lucen en el centro de cada una de las mitades 
del techo. 

Poseemos uno de los dos ladrillos en que se ostentaban los sobredichos es- 
cudos, u-uciferos y con el lema trinitario. Modica propina a uno de los obre- 
ros cpe efectuaron la demolicih de la aludida historial casona de dos plantas, 
me facilito la adquisicion de ese precioso mamo. 

Tenemos tambien en nuestro poder una fotografia, en colores, del historico 
techo. El negativo o dise de este retrato es obra del culto Doctor en Medicina 
Sixto InchAnstegui Cahral, quien no solo es aprovechado discipulo de Hipocrates 
y de Galeno, sino tambien de Herodoto y de Tucidides. asi como dc Niepe y de 
Daguerre, .te este iiltimo para el cual dispone de un variado y rico equipo. 
Nuestro inolvidable primo Angel Eduardo Garcia Y Reina se lo envio a la acre- 
ditada casa Kodak, de Nueva York, para que le hicieran una especial prueba en 
el papel. la que nos ofrecio con el mayor altruismo y gentileza. En nuestro hii- 
mil& archivo se halla todo lo apuntado.-(A. G. U). 



para demostrar que nosotros no ignorabamos que existian opi- 
niones contrarias a la del historiador Garcia, cuando escribimos 
la Nota que aparecio al pie del articulo "La Bandera Nacional", 
reproducido en este mismo periodico con ocasion de la magna 
fecha del 27 de Febrero ultimo. Antes al contrario, quisimos 
salirle al paso con nuestras explicaciones a esos asertos; y hoy 
vamos a aducir una nueva prueba, tan convincente como las an- 
teriores, en favor de la tesis que informa el aludido trabajo, o 
sea: que Juan Pablo Duarte fue el genial inventor de la bande- 
ra dominicana. 

El juramento prestado y firmado con su sangre por los 
nueve fundadores de La Trinitaria el 16 de Julio de 1838, esta- 
ba concebido en los siguientes terminos: 

"En nombre de la santisima, augustisima e indivisible Tri- 
nidad de Dios Omnipotente: juro y prometo, por mi honor y mi 
conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, 
cooperar con mi persona, vida y bienes a la separacion defini- 
tiva del gobierno haitiano, y a implantar una republica sobera- 
na e independiente de toda dominacion extranjera, que se de- 
nominara Republica Dominicana, LA CUAL TENDRA SU PA- 
BELLON TRICOLOR EN CUARTOS, ENCARNADOS Y AZU- 
LES, ATRAVESADO CON UNA CRUZ BLANCA. Mientras 
tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacra- 
mentales: Dios, Patria y Libertad. Asi lo prometo ante Dios 
y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja: y de no, me lo tome 
en cuenta, y mis consocios me castiguen el perjurio y la trai- 
cion, si los vendo". 

Este solemne juramento, en el que resplandecen los dos 
grandes sentimientos que embargaban el magnanimo corazon de 
Duarte: el patriotismo y la fe cristiana, fue revelado a la pos- 
teridad por el procer Felix Maria Ruiz, uno de loa nueve fun- 
dadores de La Trinitaria, cuando sostuvo, desde Venezuela, 
donde moraba hacia ya cuarenta anos, interesante corresfin- 
dencia con algunos granados dominicanos, durante el lapso 
de 1880 a 1891, ano este ultimo en el cual murio. 



xx (*) 

CRITICA HISTORICA 

Es verdad incontrovertible para todos los que estudiamos 
la historia del pais, que frente a las ideas de independencia ab- 
soluta concebidas y llevadas a la prkctica por Juan Pablo Duar- 
te, se formo un segundo partido (o tercero, porque parece que 
hasta hitiunizados habia entre nosotros : "Es necesario temer 
la audacia de un tercer partido estando el pueblo tan inflama- 
do", decian Francisco del Rosario Sanchez, y su firme a Zatere 
Vicente Celestino Duarte, en una de sus comunicaciones al ini- 
ciador del movimiento separatista), partido que considerando 
tambien inconveniente e indigna nuestra comunion politica con 
el vecino Estado, aspiraba lo mismo que el de Duarte a sacudir 
ese ignominioso yugo; pero que no teniendo fe  en las fuerzas 
populares ni en los futuros deeitinos del pais buscaba la ayuda 
de una nacion extranjera aun a trueque de sacrificar parte de 
nuestro territorio. Del aeno de esta agrupacion fue de donde 
nacio el celebre plan conocido en los andes patrios con el nom- 
bre de Levasseur, por ser este el apellido del senor Consul Ge- 
neral de Francia en la Republica de Haiti, con quien concerto 
ese acuerdo la mayoria de los representantes de la parte espa- 
nola que asistieron a las sesiones de la Asamblea Constituyente 
en 1843. Las bases principales de dicho plan eran la constitu- 
cion de la parte espanola de Santo Domingo en Estado inde- 
pendiente bajo el protectorado de Francia, la que obtendria en 
cambio la cesion incondicional de la penfnsula y bahia de Sa- 
mana. 

Para hacer abortar esta combinacion netamente conaerva- 

(*) LUtln Dirm'o n6m. 11.803, S. D. 17 abril 1927. Clio n b .  117, julio-di- 
*h 1960. 



dora, fue por lo que los trinitarios, quienes se mantenian en co- 
rrespondencia con Duarte, refugiado a la sazon en playas ex- 
tranas, aprovechhndose de la concurrencia de circunstancias fa- 
vorables, precipitaron el golpe y se pronunciaron por la Inde- 
pendencia el memorable 27 de Febrero de 1844 (l) 

La primera obra en que se mencionan este plan y sus con- 

(1) Esto se pudo escribir el 15 de noviembre de 1845, que fue la •’echa de 
la tan mencionada carta; pem ri6 dcspu&, y mucho menos el 26 de febrero de 
1844. En tal epistola hay dos condenaciones, que los viejos extranaban sobre- 
manera, y hasta las ocultaban: una contra el heroico Ramon Mella, y otra contra 
el antiguo trinitario Felipe Alhu, entonces nada menos que Coronel de la Guar- 
dia Nacional. y muy bien quisto con sus subalternos dominicanos Las dos maa 
inmediatos delegados de Juan Pablo Duarte, Jefe de la Revolucib Trinitaria o 
de la Independencia, Vicente Celestino Duarte y Francisco del Rosario Sanchez, 
veian a mediados de aquel mes de noviembre a Mella y a AYEau en las m& m- 
diales relaciones, y a ambos a partir un confite con la mayoria de lm mas rancios 
e importantes conservadores. Era que ya el genial arbitrante Melln habfa reswl- 
to comunicar, directa y formalmente, la buena nueva del inmortal Caudillo de 
Santa Barbara, al resto de nuestros conciudadanos, para unificar p compactar 
Euenas, y hacer asi cabalmente posible el liberador e impetuoso sacudimiento 
del ignominioso yugo haitiano. 

Y el conmidisirno e infhyente veterano de nuestro conservatismo -y valga 
este frecuentado vocablo neologico del Nuevo Mundo-, Tomas B o b a d i  y Brio- 
nes pudo asi suceder a Duarte, al ausentarse este, en la direccion de los conspi- 
radores patriotas, y escribir solitaria y orgullosamente, desde la sede de su aca- 
tada rectoria, la Manifestach del 16 de Enero de 1844, expresion pdiblica de su 
opinion polftica. intencionalmente contraria, en puntos trascendentales, de la 
sustentada siempre por el authrcico y glvrioso autkntico autor de la Revoliicidn. 
Y se admiti6 que el pseudo-evangelizador Bobadilla seria el Presidente de la 
Junta Central Gubernativa Cue se formada. Y que por eleccidn y nombramien- 
to de este, Pedro Santana seria el Jefe Superior de nuestras tropas, destinadas a 
combatir a las haitianas que a marchas fonadas avanzaban insultando de nuevo 
nuestros antiguos limites, con los m& presuntuosos propositos de victoria, recon- 
quista y aplicaci6n de penas por medio de rigurosos y hasta feroces tribunales 
militarea. Nuestros bisofios soldados frustraron siempre estos ambiciasos planes, 
gracias al nuevo e intrepido espiritu que le habia trasmitido a nuestro pueblo 
la redentora sociedad secreta La Trinitaria. Y Remigio del Castillo, el determi- 
nado y audaz higueyano, firmante del Plan Leuasseur, que vino a la ciudad de 
Mella y & los Puellos en oompanfa de los Regimientos 31 y 32 que hicieron 
tambih posible el !?7 de Febrero, fut otro de los encabezados de la noche fulgu- 
rosa y liberadora. Y Felipe Alfau, que ya se habfa inscrito definitivamente en el 
bando de derecha que se habia formado, con Bobadilla y Santana a la cabeza, 
cooperarfa al triunfo del gran alzamiento, como lo compmbd el Consul Saint 
Denys el 28 y el 29 de Febrero, con la afecta Guaxiia Nacional completa. Y este 
propicio Eustaquio Juchereau de Saint-Denys, serfa el gran aliado de los insur- 
gentes. "Desenganate, Narciso (le deda el procero marino Juan Alejandro Acos- 
ta al historiador Narciso Alberti) : todos fuimos a la Puerta del Conde cwtando 
con los franceses". Y el dbrete Sksamo, para obtener tal ayuda, era el Plan Le- 
vasseur. que como sabemos, fuC adoptado por la Junta Central Gubernativa el 8 
de mano de 1844, siendo uno de sus signatarios Franckco del Rosario Snchez, 
& los autores de la dlebre carta del 15 de noviembre de 1843. Vicente Celestino 
Duartc y Diez si sigui6 desconfiando de los afrancesados. Ni siquiera firm6 el 
Manifiesto del 16 de Enero de 1844, corno tampoco lo suscribid su gaRaado hijo 
Enrique Duarte y Villela. 

La principal y numerosa muchedumbre duartista que se volc6 sobre la Puer- 
m del Conde y demas sitios estratwcoa de la audad. durante una hora del !27 



diciones es un folleto publicado en Filadelfia en el ano 1852, 
por una persona que ocultaba su nombre, bajo el seudonimo de 
Britannicus, y que segun informes, era el senor Teodoro Stan- 
ley Heneken, quien se' halla en nuestra historia desempenando 
papeles de importancia en la antigua Republica y en la heroica 
cruzada de la Restauracion. !Dicho folleto lleva por titulo The 
Dominican Republie and the Emperw Soulouqwe y en 61 se re- 
futa un articulo publicado en la Revue des Deus Modes, en 
1851, por M. D6Alaux, en, el que ea menciona tambien el suso- 
dicho plan. Despues de Britannicus, Garcia, en todos sus tra- 
bajos historicos anteriores a 1896 afirmaba esto mismo. Y des- 
pu@ de 1884, ano en que se verifico la repatriacion de los res- 
tos de Duarte, entre los valiosos documentos enviados por la fa- 
milia del procer, hay dos que mencionan una de las clausulas 
del 'convenio en referencia, o sea, la que dispone la cesion pura 
y simple de la bahia y peninsula de Samanbb a Francia. Son co- 
pias de dos cartas. La primera, escrita a Duarte desde Cuma- 
na, el dia 26 de diciembre de 1846, por el celebre trinitario 
Juan Isidro Pemz, expone esto: ". . . . .y, en fin, Juan Pablo, 
ella (la historia) dira : que fuiste el 6nico vocal de la Junta Cen- 
tral Gubernativa, que, con una honradez a toda prueba, se opu- 
so a la enagenacion de la Peninsula de Samanbb, cuando tus ene- 
migos, por cobardia, abyeccion e infamia, querfan sacrificar el 
bien de la patria por su interes particular. La oposicion a la 
enagenacion de la Peninsula de Samana, es el servicio mas im- 
portante que se ha prestado al pais y a la revolucion. 

"Vive, Juan Pablo, y gloriate en tu ostracismo, y que se 
glorie tu santa madre y toda su honorable familia". 

La segunda carta, autorizada con b firma del propio Juan 
Pablo Duarte, el 7 de Marzo de 1865, todavia en plena contien- 
da restauradora, e s a  dirigida al "Ministro de Relaciones Ex- 
teriores del Gobierno de la Revolucion dominicana" y contiene 
esto otro: "Ahora bien, si me pronuncie dominicano indepen- 

de Febrero y duranle todo el dia 25, mrri6 majestuosa por entre los canales se- 
fialados, alternando en los primeros papeles con la i%r y la nata de los co-- 
vadores, llena de la mejor fe, confiada y radiante de espera mas...... !Y echando 
menos, en tan complicados momentos, en los alegatos de los escritos revoluciona- 
rios predecesores del estallido de k pena ,  las m& aras reivindicaciones, tanto 
banderizas, en .el mas alto sentido del termino, como nacionalistas, predicadas 
tan patr!ticamente. durante doce largos anos, por el noble. ilustrado. profundo 
constitucionalista e integerrimo Caudillo Libertador Juan Pablo Duarte, promo- 
tor rneritisimo y unico de toda estas singulares hazanas que rememoramoa com- 
placidosi (A. G. U.). 



diente desde el 16 de julio de 1838, cuando los nombres de Pa- 
t i a ,  Libertad, Honor Nacional se hallaban proscriptos, como pa- 
labras infames, y por ello merecf en el ano 43 ser perseguido a 
muerte por esa faccion, entonces haitiana, y por Riviere, que la 
protegia, y a quien enganaron ; si despues, en el ano 44, me pro- 
nuncie contra el protectorado frances, deseado por esos faccio- 
sos, y ce&n a esta P o t e d a  de la Peninsuuc de Samana, mere- 
ciendo por ello todos los males que sobre mi han llovido etc. etc". 

No obstante la presuncion de verdad deducida naturalmen- 
te de todos estos mas que principios de prueba, la Junta Gen- 
tral Directiva para la ereccion de la Estatua a Duarte, en su 
Exposicion dirigida al Congileso Nacional el 27 de Febrero de 
1894, cuya redaccion fu.6 encomrndada a la experta pluma de 
Don Emiliano Tejera, se expresa asi: "Se ha dicho que este 
partido (el proteccionista) habia convenido con agentes fran- 
ceses en la cesion a Francia dela bahia de Samana. Tal cargo no 
ha sido justificado hasta ahora con ningun documento d d e  
digno, y ni aun se sabe, en caso de ser fundado, si debe pesar 
sobre todo el partido, que mas era afecto a espanoles que a fran- 
ceses, o sobne algunos de sus miembros mas prominentes". Esta 
crftica, un tanto exagerada, parece que him vacilar el criterio 
de Garcia, pues en la ultima edicion de su obra, se limita a de- 
cir, "un convenio estipulando las bases de un protectorado, que 
aseguraba a la nacion francesa algunas ventajas para sus es- 
cuadras en la Bahia y Peninsula de Samana". 

Pues bien, este celo critico de Tejera, y la modificacion 
del criterio de Garcia, lo han pagado ante la posteridad, y ellos 
mismos en vida pudieron darse cuenta de SU error. 

A fines de 1907, o a principios de 1908, fue mostrada a 
Garcia por el seiior Martin Delanoy, conocido 'curazoleno que 
vivio y murio en esta ciudad, copia autentica de una resolucion 
tomada por la Junta Central Gubernativa el 8 de Mano de 
1844. Este importante documento era de la propiedad del se- 
nor Manuel de Jesus Ravelo y fue encontrado entre los papelea 
del procer Felix Mercenario, miembro de la Junta y pariente 
proximo del senor Ravelo. [De el saco copia Garcia, despues de 
haberle enviado el original, b n  el que a t a s  lineas escribe, a su 
amigo Don Emiliano Tejera, quien a su vez lo copio. Este do- 
cumento p a d  luego de las manos del senor Ravelo a las del Li- 
cenciado Don Natalio Redondo, y de las de este apreciable se- 
nor, a b e  del Licenciado Aludes Gsrcia, el cual lo ha deposita- 



do en el archivo del historiador Garcia. Ademas Tejera facili- 
M copia de esta resolucion a los Licenciados M. Pefia Batlle y 
Maximo Coiscou, de quienes la obtuvo el Dr. Ricardo Perez Al- 
fonseca, el cual la publico en la revista "La Opinion", de esta 
ciudad, edicion del 21 de abril de 1923, Vol. 3, No. 11. Dicha 
resolucion ez, la siguiente : 

Patria y Libertad. 

Reptibl%'ea Dominicana 

La Junta Central Gubernativa. 

Habiendo llegado a nuestro conocimiento que varios suje- 
tos respetables de la parte antes espanola han celebrado con 
algunos Agentes del Gobierno frances ciertos preliminares de 
convenciones que pueden ser utiles a esa Nacion y a Nosotros, 
en virtud de los poderes con que nos hallamos de los Pueblos a 
quien representamos, y deseando la maym suma de bienes y de 
prosperidad futura, como una consecuencia y enlace de dichas 
preliminares convenciones, decimos que la Reptiblica Dominica- 
ha, consiente en un tratado con la Nacion francesa en que se 
establezcan por bases: 

lo. La integridad de nuestro territorio y la estabilidad 
de la Republica Dominicana bajo los principios que ha abra- 
zado y proclamado, pudiendo gobernarse por una Constitucion 
que le sea conveniente, decretada por mandatarios elegidos por 
los pueblos a su satisfaccion y segun los poderes que emanen 
de la dicha Constitucion, y en fin como un Estado libre y so- 
berano. 

20. Jamas sera atacada la libertad personal e individual 
& los que tuvieron la desgracia de ser esclavos en otro tiempo, 
ni los principios de Igualdad que nosotros hemos proclamado. 

30. A estas consideraciones se har6 un tratado de amis- 
tad y alianza tan pronto como se quiera y se prwnten Emisa- 
rios del Gobierno frances leatimamente acreditados. 

40. El gobierno dominicano prestar& a la Francia cuan- 
tos auxilios necesite en d caso de que haya de dirigir fuerzas 
sobre la parte occidental o 1a Republica Haitiana. 

50. En las actuales circunstancias la Francia dara al Go- 
bierno dominicano fusiles, pertrechos de guerra, buques y el di- 



nero que necesite para sostenerse y organizar un estado de de- 
fensa, y al mismo tiempo las tropas que puedan necesitarse. 

60. El Gobierno dominicano, en remuneracion, cedera a 
la Francia a perpetuidad la Peninsula de Samana dentro de loa 
limites que le ha demarcado la naturaleza para ser calificada 
Peninsula; siendo esta cesion una escepcion a la letra del ar- 
ticulo lo. y bajo la precisa estipulacion de que en dicha Penin- 
sula jamas habra esclavitud. 

70. Habra, paz solida y duradera entre ambos gobiernos, 
y en mejores circunstancias se hara un tratado de comercio en 
que se estipularan ventajas reciprocas, por el cual ninguna 
otra Naciori tendra preferencias mbre el Gobierno frances. 

Santo Domingo, 8 de Marzo, 1844 - firmados: Bobadilla, 
Francisco Sanchez, Caminero, Valverde, Felix Mercenario, 
Echavarrfa, C. Moreno. El Secretario de la Junta, S. Pujol. 
Es copia conforme. El Secretario de la Junta, S. Pujol. 

Hay un sello que dice: Dios, Patria y Libertad, con una 
balanza en el centro". 

Como es evidente, el valor hidxjrico de este documento no 
tiene precio: con 41 queda gstlrnariamente probado que una de 
las cl&usulas del convenio de Levasseur era la cesion a Francia 
de la bahia y peninsula de Samana; con el queda resplandecien- 
te, en toda su pureza, la gloria inmarcesible de Juan Pablo 
Duarte, y se rehabilita su apostolica palabra, despues del ro- 
tundo mentis que le dio la misma Junta Central Directiva para 
la ereccion de su propia Estatua, monumento que con ofensa de 
la justicia historica no se ha levantado todavia; y con el jay! 
se palpa la m& grave inconsecuencia del renombrado patriota 
Francisco del Rosario Sanchez, quien despues de haber apoyado 
el grito de rebeldia que no solo tuvo por objeto libertarnos del 
dominio de Haiti, sino tambien de cualquier otro yugo extran- 
jero, ya que fue dado en oposicion al proyecto patricida de los 
afrancesados, se dejo arrastrar por estas malsanas influencias, 
que habian cobrado mucha privanza al amparo del machete tira- 
nizador de Pedro Santana y de la inteligencia directiva de Don 
Tomas Bobadilla, y estampo su firma al pie de un documento 
proditorio, de cuya responsabilidad solo alcanzan a librarlo a 
medias su fideIidad politica para con Duarte, el Caudillo de 
los ideales nacionales, despues del regreso de este esclarecido 



varon el 14 de Marzo, y la muerte purificadora en el cadalso 
de San Juan de la Maguana el resonante dia 4 de Julio de 1861. 

Como quizas haya quien aparentando una imparcialidad his- 
torica imposible, trate de borrar ese estigma de la figura pro; 
cera de Sanchez, y califique de buena prevision patriotica el 
acuerdo de la Junta Gubernativa, acuerdo que no es mas que 
un hijo bastardo del celebre plan de Levasseur, objetaremos, 
una vez por todas, que los hechos cumplidos, autentica primera 
materia de la experiencia, desautorizan ese juicio interesado: 
haoe ochenta anos que somos libres por nuestros propios esfuer- 
zos, habiendo triunfado la Independencia Nacional hasta de 
pruebas tan tremendas como las que sufrio con la anexion a 
Espana, secuela inevitable de las malas ideas diseminadas por 
los afrancesados. 



A C L A R A N D O  

Nc. con el calculado propositc, de destruir la general fama 
de Franc'sco del Rosario Sanchez, sino para que resplandezca, 
en toda su ralia, la eterna verdad, volvemos a escribir acerca 
del docummto que insertamos en nuestro Ultimo trabajo sobre 
historia patria, documento cuya autenticidad se ha querido po- 
ner en duda, valiRndose para ello, entre otras razones, de algu- 
nas citas extractadas del tomo 20. de la Historia de Garcia, pu- 
blicado en el ano 1896, cuando ese manuscrito no fue conocido 
mas que a partir de 1907 o 1908. En este pseudo anacronismo 
est& implicita la tesis de que, si se le da valor al documento, 
queda destruida @so facto la historia de Garcia. Razonaremos 
a este respecto con la mayor brevedad. 

Las condiciones intrinsecas del documento hacen palpable 
o manifiesta su autenticidad hasta para los ojos menos acos- 
tumbrados a la contemplacion y estudio de esa clase de papeles. 
En cuanto a las extrinsecas, ademas de las circunstancias que 
rodean su hallazgo y comunicacion, ya conocidas por nuestros 
lectores, podemos invocar el hecho de existir una proclama de 
la Junta Central Gubernativa, del 10 de Marzo, en la que apa- 
rece la firma de Francisco Sanchez y cuya %echa, como se ve, 
es posterior en dos dias solamente a la del documento en refe- 
rencia. (Vease "Coleccion de documentos para la historia de la 
guerra de la Separacion Dominicana", por Jose G. Garcia, 
pags. 5 y 6 No. IV). 

Por otra parte, los hechos a que se refiere en esas citas el 
historiador Garcia son tambien ciertos aun despues del consa- 

(*) Listin Diario nilirri. 11.817, S. D. lo. mayo 1937. Clfo nhm. 117, julio-di- 
ciembre 1960. 



bid0 descubrimiento, y en ellas aparece el general Sanchez 
combatiendo el protectorado frances al lado de Duarte, Pina, 
Perez, Puello, Concha, Valverde y Lara y otros proceres de la 
Tndependencia. Pero ni esta patribtica circunstancia, plena- 
mente comprobada en el campo de la historia nacional, parece 
que fue suficiente para destruir el vinculo que, de grado o por 
fuerza, habia ya contraido Shchez con los conservadores, pues 
despues lo vemos figurar en la reunion promovida por Santana 
para reconstruir la Junta derrocada por su despotica reaccion 
del 12 y 18 de Julio de 1844. He aqui el acta levantada en di- 
cha reunion : 

"Dios, Patria 

Reptiblica Dominicana 

y Libertad. 

"En la ciudad de Santo Domingo, el dia diez y seis de Ju- 
lio de mil ochoci,entos cuarenta y cuatro y primero de la patria, 
siendo las tres de la tarde, a invitacion del general de division 
Pedro Santana, a quien el pueblo y el ejercito proclamaron el 
dia trece del corriente, Jefe Supremo, se reunieron en el Pala- 
cio Nacional los ciudadanos Manuel Jimenes, General de Divi- 
sion; Francisco Sanchez, General de Brigada; y los ciudadanos 
Jose Ramon Delorve, representando el Departameato de San- 
tiago; Felix Mercenario, Carlos Moreno, el Comandante Tori- 
bio Manon, Tomas Bobadilla, no habiendo asistido por causa 
de enfermedad el ciudadano Juan Tomas Medrano, representan- 
te del Departamento de La Vega, con el objeto de reorganizar 
la Junta Central Gubernativa, y despuhs que tomaron asiento 
en la sala destinada a las sesiones, el general Santana, que 
presidia, se esplico en estos terminos: "Senores: en virtud de 
los poderes que el pueblo y el ejercito me han conferido, he con- 
vocado a Uds. para reorganizar la Junta Central Gubernativa, 
que presidire hasta la formacion del gobierno definitivo. Los 
ciudadanos Telesforo Objio y Toribio Villanueva, seran Ilama- 
dos a participar de estos trabajos, y ya ejercere la presidencia 
de ella hasta la epoca indicada, recomendandoos la union y la 
buena armonia, y el interes que todos debemos manifestar en 
la consolidacion del gobierno y en la felicidad comun. 

"Parece que los Haytianos, tienen ya entre nosotros, agen- 
tes secretos (Duarte y amigos, senalamos nosotros) que quie- 



ren sembrar la division y la discordia, para que una espantosa 
anarquia nos devore. Con este motivo y estando a la cabeza 
del ejercito, yo me reservo todas las facultades necesarias para 
mantener el orden publico, la seguridad de los habitantes y to- 
das las demas medidas que sean precisas para la defensa, y pa- 
ra movilizar la fuerza armada, segun las circunstanciss lo exi- 
jan, en 'Pavor de la salud de la patria y del bien de todos". 

"Despues de lo que, y habiendo unanimemente convenido 
todos en la nueva organizacion de la Junta, en los t6rminos 
propuestos: quedo en el ejercicio de sus funciones y se acord6 
escribir a los miembros propuestos, Ciudadanos Telesforo Objio 
y Toribio Villanueva, para que inmediatamente vengan a ejer- 
cer las funciones de Diputados a que son llamados, y que las 
sesiones de la Junta principien desde manana a las horas de cok 
tumbre. Y para la debida constancia, se estendio esta acta que 
firmaron los miembros presentes, junto con el Presidente por 
ante mi Lorenzo Santamaria, Secretario d h o c ,  de que certifi- 
co. En este estado, el Diputado Delorve propuso, que de esta 
acta y las que deben formarse diariamente en lo sucesivo sobre 
las deliberaciones de la Junta se diese noticia al pueblo por me- 
dio de la Imprenta, y asi quedo acordado con la aprobacion un& 
nime de los demas miembros. 

"El Presidente de la Junta Gefe Supremo, Pedro Santam. 
Jimenes. Francisco Sanchez. Felix Mercenario. Delom. C. 
Moreno. Toribio Manou. Bobadilla. Santamaria, Secretario 
ad-hoc". 

Esta actuacion del general SSnchez, ya registrada por la 
historia, y con la que se liga de nuevo, voluntaria o forzosamen- 
te, a los conservadores, no le valio de nada, pues la misma Jun- 
ta Gubernativa, arroghdose facultades judiciales, le atribuyo 
participacion importante en dichos sucesos, que habian culmi- 
nado en la gloriosa proclamacion de Duarte hecha en el Cibao 
por el bizarro Ramon Mella, y lo condeno a destierro perpetuo 
en virtud de la sentencia de 22 de agosto de 1844, junto con 
otros insignes patriotas. 

Por las razones expuestas f&cil es colegir que la historia 
de Garcia, contrariamente a lo insinuado, no sufre nada en 10 
esencial con la aparicion de tan importante documento. 



v (*) 

OTRO DOCUMENTO NOTABLE 

El descubrimiento de la verdad historica ha tropezado en- 
tre nosotros con un gran inconveniente: la falta de buenos ar- 
chivos, cuya formacion no ha sido posible a causa de la perma- 
nente indisciplina en que hemos vivido. Tambien no ha deja- 
do de influir en este curioso fenomeno la certidumbre que han 
tenido nuestros incapaces directores polfticos en todas las epo- 
cas, de la abierta contradiccion de su conducta con los dicta- 
dos del m& elemental deber civico o patriotico, en forma de 
viciosas ideas que no obstante ser patrocinadas dizque por muy 
practicas o adaptabks al medio, han resultado siempre pertur- 
badoras de la vida del pais. De tal modo es esto cierto, que 
casi todos los grandes pecados com&idos por nuestros hombres 
publicos contra la independencia nacional fueron revelados a la 
Historia por datos procedentes de los archivos extranjeros. . . . 

Sin embargo, la verdad t ime que abrirse paso algun dia. 
Asi sucede ahora con las pruebas de la adopcion, por nuestros 
primeros gobernantes, del plan designado en los anales patrios 
con d nombre de Levasseur, plan nacido antes que la Republi- 
ca, y cuyo gropbsito, como es bien sabido, era el establecimien- 
to de1 protectorado frances sobre el futuro Estado, importanti- 
simo punto en que la historia nacional estk siendo enriquecida 
todos los dias. Haoe muy poco que publicamos un acuerdo to- 
mado a este respecto por la Junta Central Gubernativa el 8 de 
marzo de 1844, cosa que ignoraban en absoluto los historiadores 
dominicanos; aunque no por falta de su amor a la verdad, ni 
mucho menos de activas diligencias en sus investigaciones. Hoy 
-- 

!,) Pub. en La Opinidn n6m. 114, S. D. 24 mayo 1927. Clio n6m. 117, 
julio--diciembre 1960. 



vamos a dar a conocer un nuevo acto relacionado con dicho 
trascendental asunto, no registrado tampoco por nuestra histo- 
ria. Acerca de tal acontecimiento da luz un "Discurso que pro- 
nuncio el senor Tomas Bobadilla, Presidente de la Junta Cen- 
tral Gubernativa de la Reptiblica Dominicana, en la manana 
del dia 26 de mayo de este ano 1844", documento que publico, 
sacandolo del archivo particular del historiador don Carlos 
Nouel, el ilustrado escritor y jurisconsulto senor Lcdo. Andres 
J. Montolio, en el periodico "El Progreso", de esta ciudad, edi- 
cion correspondiente al 9 de Diciembre de 1914, Ano 1, Nume- 
ro 6. De este valioso documento copiamos el siguiente frag- 
mento : 

"En las actuales circunstancim y por una consecuencia na- 
tural de otros antecedentes el Gobierno penso en solicitar la 
proteccion y la ayuda de una nacion Europea que nos socorriese 
y auxiliase con su poder y sus recursos en la lid que habiamos 
emprendido noblemente: No dej5 de ser este un motivo de me- 
ditacion para los mandatarios del pueblo dominicano. Recurrir 
a nuestra antigua metropoli hubiera sido dar un paso retrogra- 
do que nos hubiese atraido la inconsideracion y el desprecio de 
los espanoles americanos. i Que hubiera podido hacer tampoco 
por nosotros una nacion despedazada y arruinada en guerras in- 
testinas? Nuestros principios de conveniencia y de utilidad d e  
bian necesariamente encontrarse en oposicion directa con lo8 de 
aquel pais. Recurrir a los Estados Unidos, a Inglaterra o a 
cualquiera otra nacion, era un paso lento que no podia satisfa- 
cer las urgencias del momento. La Francia, senores, es liberal; 
ella tiene intereses directos en este pais; ella ostenta una pro- 
teccion benevola a la libertad y a la humanidad; con ella nos 
estaba indicado entrar en relaciones, solicitar de ella un pro- 
tectorado politico que el gobierno no titubeo en plantear avan- 
zando algunos proposiciones que hasta este momento no forman 
un contrato perfecto, pero que es de nuestra conveniencia, de 
nuestro honor, y de nuestra dignidad sostenerlas, etc. etc". 

Por este documento, viene a constar de un modo indubitable 
que ya para esa fecha la Junta Gubernativa habia tomado una 
resolucion aprobatoria (la del 8 de Marzo, sin duda ninguna) 
del consabido plan de Levasseur y que en seguida habia comen- 
zado las gestiones necesarias para la celebracion de u11 conve- 
nio cualquiera, sobre esas proditorias bases, con la Nacion Fran- 
cesa. 



En  el documento a que nos referimos no consta la oca- 
sion ni el lugar donde fue pronunciado el discurso. Lo que si 
parece deducirse de su lectura completa es que fue dicho 
ante un nticleo de personas importantes. esta la misma 
reunion de personas notables que trae Garcia en su Historia y 
entile las que aparece el debil prelado Portes e Infante apoyan- 
do esa negociacion antinacional y que dicho historiador coloca, 
consultando talvez la tradicion, en los primeros dias del mes 
de junio? Lo dudamos, porque este acto fue seguido inmediata- 
mente de la protesta de los trinitarios, encabezados por Duarte, 
quien en sus remembranzas, y con noble orgullo patriotico, se 
reserva para si solo toda la gloria de esa gran protesta, que cul- 
mino en el motin dirigido a expulsar de la Junta a los elemen- 
tos conservadores que integraban ese organismo, los cuales es- 
taban fundamentalmente incapacitados para labrar la felicidad 
de la Republica, ya que en su mayoria fueron agentes compra- 
dos por la habil politica oolje~ish para oprimir y destruir a su 
infeliz pueblo; y sobre la fecha de estos sucesos, la palabra del 
propio Juan Pablo Duarte puede orientarnos. Copia Rosa 
Duarte en su Apuntes la siguiente noticia que le dio su inmor- 
tal hermano: "Diciembre 28 llegue a S. Thomas, unos me acon- 
sejaron pasar a Haiti, que me protegeria, para vengarme de 
Bobadilla y Santana; otros que pasara a Espana o escribiera 
pidiendo auxilio para enarbolar e l  pabellon espanol e impedir 
que Stlnttrna entregara la Isla a Francia, entrega que mi pro- 
testa el 8 de junio impidio que se realizase entonces". En aten- 
cion de esto nos inclinamos a creer que el acto en referencia es- 
taba completamente desconocido, lo mismo que es de evidencia 
inmediata ver en el sensacional discurso de Bobadilla una n u e  
va prueba, tan convencedora como la original y directa que pu- 
blicamos anteriormente, de la resolucion del 8 de Marzo de 
1844, acuerdo que no abcna mucho el patriotismo ni la osadia 
del Primer Gobierno dominicano, da1 que tuvo por Palacio las 
historicas piedras del "Baluarte 27 de Febrero", cuna de la Re- 
publica. 

Como se ve, la historia nacional, a manera de un astro lu- 
minoso, sigue su curso a despecho de todas las cegueras que pue- 
dan producir el egoismo, la pasion o el particular interes. 



A Don 
Santo Domingo, Julio 18, 1927. 

GUARIN GONULEZ, 

San Pedro de Macoris, 

Senor : 

Despues de haber leido la carta publica que usted inserta 
en las columnas de este mismo periodico, solo acierto a contes- 
tar  a usted diciendole que ha interpretado mal mis ideas. Yo, 
poster0 de Francisco del Rosario Sanchez en mas de ochenta 
anos, no he escrito jamiis de un modo intencional contra la memo- 
ria de dicho procer, aunque me haya visto obligado a dar a co- 
nocer, con imprescriptibl2 derecho, la mas grande de todas sus 
responsabilidades, en dos de mis humildes trabajos sobre la 
historia del pais. Y en el iiltimo de ellos, unicamente he trata- 
do de defender la gloria del inmaculado Juan Pablo Duarte de 
los injustos ataques de que le ha hecho victima el Dr. Americo 
Lugo, Director del semanario PATRIA, al considerar a ese in- 
signe varon inferior en meritos y aptitudes a Sanchez, y juz- 
garle hasta carente d,e verdadero valor belico; porque la casua- 
lidad, o la adversidad, le impidio que presidiera desde la cima 
del Baluarte el nacimiento de su obra. 

Lo anteriormente dicho me exime del trabajo de tocar el 
tema ewncial de su carta, en la que me complace ver una p r u e  

(*) Listin Diario n6m. 11.896, S. D. 19 Julio, 1927. Clfo, niim. 117, julio-di- 
ciembre 1960. 



ba del progreso que han hecho sua ideas acerca del particular, 
pues lo que usted dice hoy del Padre de la Patria se compadece 
muy poco con las ideas que, como Diputado, sostuvo en el Con- 
greso Nacional de 1894. Entonces usted expreso: "Es precieio, 
ciudadanos Diputados, que los dominicanos conozcan los meri- 
tos de ros Padres de la Patria. Duarte 8ono la Independencia 
de la Republica, a otros acpo la honra de Ueuarla a oabd'. S* 
nar, en el Diccionario de nuestra rica lengua, solo tiene las 
acepciones de representarse en la f a n W  d g 6 n  objeto du~an-  
t e  el aileno, o de figurarse lo qw no e8 cierto. Laistima grande 
que no viviera otro de los Diputados que abogaron por la mis- 
ma cama, y que dijo estas sacrilegas palabras: "Con este pa- 
so se ha @o manchar la dignidad ruc&ml. Szl proposito, 
d (pedir una estatua a Duurte, ha sido maligno, m& m&8 qsGe 
pam i d b  la memoria de Sarcchez 9 MeUa. Repito que un 
g ~ ~ p o  -con ideas maligrucs- fue el que concibio la eredcih  
de anzt~ estatm al procer iniuiador. Pido, pues, que se niegue 
la autorizacion para la ereccion de esa eshtua". Quiza si el 
buen ejemplo dado por usted le haria modificar justicieramente 
esa alusion tan cruel contra personas respetables y buenas. 

Antes de terminar, quieiio senaiarle el m o r  que usted, al 
igual de otros dominicanas, padece respecto d~ los meritos del 
ilustrado sacerdote limeno Pbro. Gaspar Hernandez, quien fue 
maestro de filosofia de algunos de los trinitarios y a los cuales 
no dejo de alentar y ayudar bastante en su labor revolucionaria 
para libertarnos del yugo de Haiti, sin que este merito sobre- 
mliente le gane el titulo de iniciador de la Independencia, pt 
concebida por Duarte desde mucho antes, ni fue tampoco el 
fruto de un patriotismo integral. . . Veanse aqui las pruebas: 

"Ano 42.-Empezo a dar clase de filosofia en union de sus 
co-partidarios con el Pbro. Gaspar Hernhdez, cuya clase de 
filosofia era mas bien una junta revolucionaria que clase de 
filosofia". (Apuntes para la Historia de Santo Domingo, y pa- 
ra la Biografia del General Dominicano Juan Pablo Duarte y 
Diez. Manuscrito de Rosa Duarte). 

"Senor Don Jos6 G. Gailcia.- Ciudad.- Estimado amigo 
En contestacion a la de ustied fecha 6 del que cursa, le dire: 
que la carta a que se refiere usted no la he encontrado; parece 
que entre las muchas veces que he quemado algunos papeles esta, 
equivocadamente, ha ido entre ellos, y lo he sentido, no porque 
la considerara 6ti1, sino porque la estimaba w m  un 



de uno de los mejores amigos de mi difunto padre. Sin embar- 
go, como dicha carta ha sido leida por mi muchas veces, puedo 
explicar a usted sustancialmente la parte que le interesa. 

"Dicha carta fue en contestacion a una que mi padre le di- 
rigiera al Pbro. Don Gaspar Hernandez, antes del 27 de Fe- 
brero de 1844, dandole cuenta del resultado de las cobranzas de 
algunas deudas que le habia dejado encargadas; como este le 
contestara despues del 27 de Febrero, - en  el mes de maru>- 
desp&% de darle las gracias por SU8 diligencias, terminaba el 
padre Hernandez su carta diciendole: "Te felicito a ti y a to- 
dos los dominicanos por haber s a d i d o  el gugo de b dimi& 
noiz ds los d e s e s  cocolos, abrigando ECG wpamnza de que CO- 

mo Uds. no han sido nzcm ingratos con szc m d r e  patria, pron- 
to achmarcin a e&*'. 

"Este phrafo, puedo asegurarle que son las mismas pala- 
bras de la carta a que hacemos referencia. Sin m& me sua- 
cribo de usted atto. s. s. y affmo. (fdo.) Domingo Morcelo, De 
usted con toda consideracion etc.". 



EN HONOR DE JUAN PABLO DUARTE 

El doctor Americo Lago, quien se complace en hacer suya 
iiiin tesis que no ha sido sustentada nunca por juez competente 
en materia de historia (la de la imposible superioridad de San- 
chez sobre Duarte), en el ultimo numero del semanario "Pa- 
tria", alzandose a mayores, pues deja la nota puramente senti- 
mental que le ea caracteristic.a para internarse en los maduros 
campos del razonam$ento, se apoya en la autoridad de dos re- 
nombrados escritores dominicanos con el fin de robustecer su 
opinion personal. Pero con perdon de su fama de hombre 
docto, permitame el Dr. Lugo decirle que ha obrado en este caso 
con suma ligereza. Mariano Antonio Cestero, que es el valedor 
a quien mtis invoca en su auxilio, lejos de favorecer esas ideas 
es adverwo a ellas; pues en el propio trabajo citado por el Dr. 
Lugo califica severamente las erradas apreciaciones de que hoy 
se hace eco este, y que de todo tienen, menos de nacionalistas, 
sobre todo despues de la aparicion de un documento fidedigno 
que compromete seriamente el patriotismo de Sanchez, como 
manifestacihn de una acendrada virtud del animo o la concien- 
cia. He aqui las palabras del bien recordado Don Mariano, co- 
piadas de su opusculo "27 de Febrero de 184.4": 

"Opositores inequitativos de los merecimientos sin mancilla 
de nuestros clarisimos Duarte y Sanchez, desvivense batallando 
por arrebatarles lo que de ellos es propiedad exclusiva: la for- 
macion de la nacionalidad dominicana. Puestos en ese mise- 
rando proposito, idean para consumarlo: oponer procer a pro- 

(*) La OPinidn n&m. 156, S. D., 13 julio. 192'7. Clfo n6m. 118, juuo-di- 
b b r e  1960. 



cer, pensando asf achicar ( i  suspicaz arbitrio !) los timbres del 
uno con los del otro, y dejar entrambos, por fuerza de la subs- 
trnctora confrontacion, reciprocamente empequenecidos, si11 
acervo de meritos para ganarse, en justicia y derecho, titulo de 
Padres de la Patria. La maligna tactica, si no superchera in- 
triga, se desenvuelve asf: Duarte, dicen esos sofistas, inicia la 
Independencia, apostoliza ensenando y propagando el Ideal, es 
cierto; pero lejos del pais en el dia de su realizacidn tocole a 
Sanchez presidir a ella: por lo tanto Shchez que, a calidades 
de experto organizador revolucionario anade la de heroe en jor- 
nada optima, se hace por esto superior a Duarte. Con todo, 
(continuan confutando), ni el iniciador primario con toda su 
ollmpica grandeza, ni su coparticipe en la nacional evolucion y 
autor del 27; ni en conjunto todos los febreristas, nadie en fin 
y postre funda la Nacionalidad sino el afortunado general que 
rine o dirije batallas, no peleadas 'fisicamente por Duarte y 
Sanchez, sin cuyo favorable concurso (prosiguen los seudo- 
razonadores) la Independencia no existiera. Por lo que, (con- 
clusion magistral), SantRna es el veridico fundador de la In- 
dependencia". 

Luego Don Mariano califica de perversa la antigua intriga 
de sobreponer a Shchez sobre Duarte y la considera como labor 
maquiav6lica de los santan28h. Por lo tanto, para Don Ma- 
riano esa conclusion, a fuerza de carecer de sinderesis, no cabe 
sino en el marco de la mafi refinada maldad. 

Lo dei juicio de Don Emiliano Tejera que tambien trae a 
colacion el Dr. Lugo, es falso de toda falsedad, pues no esta 
escrito en ninguna parte de la obra de aquel honrado publicis- 
ta. Dice el Dr. Lugo: "Francisco del Rosario Sanchez, que es 
el verdadero Padre de la Patria, porque el encarna el htante 
mpremo de la Independencia, encarnacion senalada por Emi- 
liano Tejera como caracteristica de los libertadotea". Dice 
Don Emiliano Tejera en d pasaje a que medio se alude en las 
anteriores lineas : "Representar la Independencia en un grupo 
compuesto solamente de Duarte, Sanchez y Mella seria una r e  
presentacion incompleta, y por tanto injusta; porque se eaclui- 
rian a otros heroes que tienen perfecto derecho a figurar como 
actores en esa grande epopeya nacional. Y representarlos a to- 
dos en un grupo, seria a maPl de antiesWico, monstruoso e in- 
justo ; monstruoso si se comprende en el grupo a Santana; e in- 
justo, eii se le escluye, porque la Patria le debe grandes y valiwoe 
servicios en los primeros tiempos de su existencia. Esa verdad 



incompleta no seria verdad ; y el monumento, en vez de ensenan- 
za y galardon seria para muchos venganza e injusticia. 

"Ademas, &como podria lograrse en un grupo la represen- 
tacion del acto, del momento h.isthico en que cada heroe culmi- 
ir6 en sus servicios a la Patria? O la obra mreceria de unidad, 
o le faltaria la representacion verdadera del instante mprm, 
que en toda obra escultural, digna de este nombre, debe tratar 
de expresarse para que impresions por su verdad y exactitud". 

 dice Don Emiliano Tejera en lo que acabamos de copiar 
que la encarnacion del instante s u p ~ e m o  es la caracteristica de 
los libertadores? &Dice acaso que Sanchez encarna el i n s t a ~ t e  
a p r e m o  de la Independencia Nacional? No. Sencillamente 
expresa que es casi imposible hacer un monumento colectivo a 
la Independencia de cualquier pueblo, porque no se podria lo- 
grar en un m o  la representacion exacta del acta, del mowma- 
to hb%ri50, del instante mpremo en que cada heroe culmino 
en sus servicios a la Patria. En ese sentido puramente logico 
de dicha frase todas las cosas tienen su instante supremo, que 
es el momento en que toman ser o empiezan a existir. En el 
temperamento grave de un Emiliano Tejera no caben las vagas 
ideologias a que son tan propensos los espiritus que carecen del 
don de no confundir la realidad con sus apariencias. Por otra 
parte, para Don Emiliano la Independencia nacional carecia de 
verdadero instante supremo, pues la divide, en cuanto a los ac- 
tores principales de ella, en tres periodos distintos, personifi- 
cando el primero en Duarte; el segundo, que es el .instante m- 
prtm para el Dr. Lugo, lo personifica Tejera en "Shchez y 
Mella, que en union de otros muchos patriotas distinguidos, 
dieron el grito de Separacion en el Fuerte del Conde"; y "el 
tercero lo son Imbert, Duverge, Salcedo, los Puellos y, sobre 
todo Santana". 

Esa infundada pugna entre las figuras de Duarte y San- 
c b z  que hoy quiere resucitar el Dr. Lugo, por obra de la ig- 
norancia y las malas pasiones, es tan antigua como el nacimien- 
to  de los estudios historicos entre nosotros. Vease si no la si- 
guiente esquela escrita por el historiador Garcia a un apreciado 
amigo suyo que tuvo a bien comunicarle algunas observaciones 
a este respecto cuando el viejo y sucio chisme de las Estatuas, 
en la Era IAIidarca. 'Dicho escrito esta concebido en los si- 
guientes terminos: 



"Tuve el gusto de recibir su muy apreciable de 3 de febre- 
m ultimo, que no le habia querido contestar hasta no poder en- 
viarle el tomo segundo dv mi compendio historico, cuya impre- 
sion se dilato mas de lo que yo esperaba. 

"Por fin lo que hago hoy con alia satisfaccion, porque me 
evito asi el tener que tocar en esta algunos puntos a que Ud. se 
refiere en la suya, los cuales encontrara tan sencillamente expli- 
cados en el cuerpo de mi obra, que estoy cierto de que al mo- 
mento vera clara la razon por que algunos hombres serios han 
crefdo que la gratitud nacional podia principiar a manifestarse 
por Duarte, sin perjuicio de seguir ocupandose en honrar la 
memoria de los demas. Cuando Ud. conocio a ese hombre no 
era ni su sombra: la desgracia lo tenia enervado; pero en ese 
cuerpo viejo y extenuado be encerraba el alma viril que di6 vida 
al primer perfodo de nuestra historia nacional, al que puede lla- 
marse la aurora de la patria. 

"Lastima que las phginas del tomo que le remito resulta- 
ran tan estrechas que no hayan podido abarcar los hechos que 
contendra el tomo tercero, pues asi hubiera quedado Ud. per- 
euadido de que podia haber injusticia en posponer a Duarte 
por alguno de sus companeros, pero nunca en anteponerlo a 
cualquiera de dos ,  pues su gloria, hablando desapasionadamen- 
te es la mas pura de todas". 

Ahora el que quiera ver si el patriotismo y la abnegacion 
sin M t e s  de Juan Pablo .Duarte podfan estar renidos con el 
ardor belico, cualidad de l a  mas triviales en la especie huma- 
na cuando no reviste las proporciones excepcionales del genio, 
que lea las comunicaciones. escritas por este insigne caudillo a 
la Junta Central Gubernativa en el mes de abril de  1844 desde 
el celebre campamento de Bani, cuando se le encomendo, con- 
juntamente con el ya reaccionario Santana, la direccian de laa 
operaciones militares del Sur. Asimismo pueden consultarse 
con auto las cartas que se cruzaron e n t ~ e  61 y el Gobierno de 
la Restauracion, el cual, como no vacila en decirlo el histori* 
dor Garcia, alejo con politica del suelo dominicano al 6nico y 
verdadero Fundador y Padre de nuestra Patria. Esa cuaiidad, 
la del valor belico, no fu6 negada a Duarte por sus contempo- 
r b o a  FBlix M. Delmonte, en el discurso que pronuncio desde 
el balcon de la Casa Consistorial, en el solemne acto de la Apo- 
teosis de aquel esclarecido varon, tiene a honra llamarle, des- 



pues de haberle apellidado el p~imero  de los padres 21 redento- 
res de la patria, "mi condiscipul,~, mi companero en la Trinita- 
ria, en la Sociedad Filantropica; en el hecho de armas de la 
plaza de la Catedral el 24 de Marzo de 1843; y no en la Puerta 
del Conde, porque aun no habia regresado de su primera expa- 
triacion". Y los oficiales del Ejercito de Santo Domingo, al so- 
licitar de la Junta Gubernativa, el 31 de Mayo de 1844, el grado 
de Comandante en Jefe para recompensar los grandes servicios 
de Duarte, decian de este: "que habia sido el hombre que desde 
muchos anos estaba constantemente consagrado al bien de la 
Patria, y por medio de sociedades adquiriendo proselitos, y pu- 
blicamente regando la semilla de la Separacion; que habia sido 
quien mas habia contribuido a formar el espiritu de la libertad 
e independencia en el suelo dominicano, sufriendo mucho por la 
Patria, y que su nombre fue invocado inmediatamente despues 
de los nombres Dios, P a t k  y Libertad, y considerandolo siem- 
pre como el Caudillo de la Revolucion, no obstante no haber 
asistido a la jornada del 27 de Febrero por estar expulso del 
pais, a causa de haber sido mas encarnizada la persecucion 
contra el". 



CUAL FUE EL VERDADERO ORIGEN DEL CISMA 
PROVOCADO POR LOS QUE SE OPUSIERON 

A LA ESTATUA DE DUARTE (*) 

A fin de que nadie en el pais se deje sorprender con falsas 
noticias acerca del origen de un viejo chisme que escandalizo la 
conciencia piiblica dominicana alla en la ultima decada del 
siglo de las luces, y que, para estallar, cogio de pretexto el acto 
justiciero y reparador que quiso cumplir la mayoria conscien- 
t e  de la Republica, al tratar de erigir una estatua personal a 
Juan Pablo Duarte, d hombre que, segun Don Felix M. Del 
Monte, fue el "Padre de la Patria y su proto-martir al mismo 
tiempo", nos proponemos aclarar el punto, objetivarlo todo lo 
mas posible a los ojos de estas nuevas generaciones. Pero eo- 
mo la mejor prueba de los hechos pasados son los documentos, 
a ellos vamos a recurrir, reproduciendo los dos siguientes, que 
son como un resumen completo del asunto. Dicen asi: 

"Al Honorable Ayuntamiento de la Capital- Honrar con 
testimonios perdurables de reverente gratitud la memoria de 
los yue han prestado a la Patria servicios eminentes, es, sin 
duda alguna, cumplir con un deber de patriotismo, tanto mas 
poderosamente imperativo, cuanto mayor sea la magnitud de 
la gloria a que se rinda homenaj+He ahi por qua el proyecto 
de erijir un monumento en el sitio adecuado al Fundador de la 
Republica, al ilustre patricio Juan Pablo Duarte, proyecto fe- 
lizmente concebido por el Honorable Ayuntamiento de Santo 
Domingo, no puede menos que despertar manifestaciones de 
consciente entusiasmo en todos los que se precian de buenos 
hijos de la Patria a que el sirvi6 y por amor de la cual vivio 
tan amarga vida- Los infrascritos, por su parte, llenos de lejf- 

(e) Lislln Diario num. 11.901, S. D. 26 julio, 19B. Cife num. 11?, #lie- 
diciembre 1960. 



timo orgullo, M complacen en felicitar al Honorable Ayunta- 
miento por su noble iniciativa, y en ofrecerle su pobre contin- 
gente intelectual, moral y material, para la realizacion de esa 
obra que, como acto de patriotismo y de justicia, es sobremt~ 
nera honrosa para la Patria.-Santo Domingo, Agosto 20 de 
1893 (fdos.), E. Tejera,-J. M. Pichardo B.,-Federico Henri- 
quez y Carvajal,-Felix M. Del Monte,-Jose Gabriel Garcia,- 
Pbro. Apolinar Tejera, Gobernador Eclesiastico, Eugenio de 
Marchena,- Alvaro Logrono,- Pedro Valverde y Lara,- Dr. 
Henriquez y Carvajal,- Joaquin Montolio,- Licdo. Jose Joa- 
quin Perez, - Jac in to  de Castro,-Juan Bernard,- Manuel Pi- 
na  y Benitez- Licdo. Domingo Rodriguez Montana,- Dr. J. 
Brenes R u i z ,  Cesar N. Penson,- Miguel Joaquin Alfau,- 
Nicolas Rodriguez,- Felix E. Mejia,- Jose Pantaleon Castillo, 
-Andres Perez, A. Licairac,-J. G. Garcia Monte Bruno,-Dr. 
Braulio Rafael Alardo,- Mauricio Alardo,- Eduardo Soler,- 
Dr. Jose Ramon Luna,- Emilio PrudChomrne,-Dr. Lyon,-Ju- 
lio R o c h a ,  Rafael Maria Leyba,- Manuel J. Jimenez y Ra- 
velo,- Manuel de Jesiis Garcia,- Enrique Cohen,- Nicolas H. 
Pichardo,- Pedro Spignolio,- Luis Lopez,- Rafael J. Cas- 
tillo,- Tomas Sanlley,- Enrique Peynado,- Pbro. J. E. Ote- 
ro Nolasco,- Salvador Otero Nolasco,- Santiago Pelaez,- Sa- 
lome Urena de Henr iquez ,  M. A. Machado,-A. J. Montolio,- 
Martin Rodriguez,-Ignacio Guerra h.,- Julio E. Pimentd,- 
Aristides Rodriguez Castro,- Mario Savinon,- Licdo. Fran- 
cisco Manuel Garcia Rodriguez,- Rafael Alburquerque,  An- 
dres Julio Aybar,- F. R. Aybar,- Vicente Maria Vallejo,- 
Luis A. Weber,-Aristides Garcia Gomez,- Arturo B. Pelle- 
rano,-M. de J. Pelleran0,- Lic. Francisco J. Peynado,- Ma- 
nuel Gil Pichardo,- Fermin Rodrigo Gonziilez,- Angel Per- 
domo,- Jose Santiago de Castro,- Isidoro Bazi1,- Gerardo 
Hemera,- Francisco Emilio Martinez,- Valentin Merino,- 
Alejandro Herrera,- Juan Elias Moscoso ,  Jose Maria P B  
r e z ,  Miguel A. Morin,- Licdo. Paulino Castillo". 

"Santo Domingo, Octubre 28 de 1893.-Senor Don Felix M. 
Del Monte, Presidente de la Junta Central Directiva del proyec- 
to de Estatua a Duarte-Ciudad.- Muy senor mio: Tengo a 
la vista la circular No. 3 que la Junta que Ud. preside ha  re- 
suelto pasar con el fin do recabar el concurso material de la 
ciudadania para la ereccion de una estatua de bronce al Gene 
ral Juan Pnblo Duarte que Uds. intitulan "Fundador de la Re- 



publica" y "primer procer de la Patriaw.-En mi calidad de 
hijo del "Caudillo del 27 de Febrero de 1844 y MMir  del Cer- 
cado", tengo como el mayor de todos mis deberes el de ayudar 
las manifestaciones del patriotismo y ofrecerme en holocausto 
en caso de que la nacionalidad dominicana tuviese necesidad de 
nuevos sacrificios para su defensa; sin embargo, y a causa de 
esta misma afirmacion de mis propositos mas sagrados, no 
puedo moralmente contribuir a ningun acto de justicia que no 
sea esencialmente distributivo o que deprima el nivel historico 
en que se han sabido colocar otros proceres de nuestra nacio- 
nalidad por sus hechos y por sus sacrificios.- Es obra harto 
delicada; y por ende muy dificil, que parece mas bien propia 
de generaciones posteriores a la publicacion de la historia de 
un pueblo, la de clasificar a sus heroes y discernir la primacia 
a quien corresponda lealmente; y es por esta misma razon que 
el que suscribe ha creido y cree todavia que seria mas conve- 
niente dejar unidos e igualados en la tumba a los que quisieron 
ser iguales e inseparables en la vida, y que la posteridad, ilus- 
trada con el conocimiento de los hechos y de las circunstancias 
de cada uno de nuestros grandes hombres, sea la que venga a 
determinar el puesto que deban ocupar gradualmente, y en la 
conciencia, y en el corazon, y en la gratitud de sus conciudada- 
nos- Ruego a Ud., respetable Senor, haga estensiva esta mi 
contestacion a la circular que menciono en el comienzo de esta 
carta, a los demas respetables miembros de la Junta Central 
que me la ha dirijido.-Y soy de Uds. con toda consideracion 
Atto. S.S. q. b. s. m. (fdo.) 

"Juan Fco. Sanchez". 

El original de esta carta lo poseemos; y el senor Sanchez, 
quien la suscribe, desempeno distintos Ministerios en esa 4poca 
que era la del general Ulises Heureaux. 

Despues de la lectura de estos documentos, las nuevas ge- 
neraciones y los viejos olvidadizos, podran ver con toda clari- 
dad el origen del cisma de mamas, asi como saber a que lado se 
inclino la opinion desapasiocada y consciente de los dominica- 
nos. 



UNA REVOLUCION INFORTUNADA (+) 

"Revolucion de la Regeneracion Dominicana" se denomina 
la intentada en el ano 1861 por Francisco del Rosario Sanchez 
con el firme apoyo de imoortantes elementos del partido bae&- 
tu, y hasta alentada por el caudillo de esta misma agrupacion po- 
litica, quien desde el Viejo Continente escribio a un hermano 
suyo residente a la sazon en Curazao: "Suene un solo tiro en 
las fronteras y esto servira de protesta en Europa". Santana es- 
taba a punto de realizar la anexion a Espana, y era necesario 
y urgente contrarrestar sus funestos planes. Inspirhdose qui- 
zas algunos de los oposicionists en el mas puro patriotismo, pe- 
ro obrando otros por despecho y ambicion, muchos esfuerzos se 
hicieron con ese laudable proposito; mas todos resultaron fa- 
llidos. Haiti, de quien era logico esperar un fecundo apoyo, se 
condujo con vacilacion, y despues de haber prometido y empe- 
zado a hacer efectiva su ayuda, la retiro arrepentido y acobar- 
dado ; lo que origino la sangrienta hecatombe del 4 de julio. Los 
altos valores politicos y militares del pais a los cuales se diri- 
gieron los revolucionarios, lejos de mostrarse sensibles a la voz 
del llamamiento que se les hizo en nombre del patriotismo, pre- 
firieron mejor hacerse solidarios del monstruoso crimen perpe- 
trado por Santana; y para colmo de desdichas, a muy pocos de 
loa caracterizados factores que entraron en la conspiracion, pue- 
de hoy la Historia galardonar con justicia, si atendemos a su 
conducta posterior, o mejor dicho, a su poca consecuencia para 
con las aspiraciones ideales y nobles principios proclamados 
frente al Gran Iscariote de la desventurada Patria dominicana. 

Para conmemorar este nuevo aniversario de tan resonante 
acontecimiento, publicaremos algunas noticias importantes ex- 

(+) La Opinidn n6m. 150. S. D., 5 julio, l8n. Clio num. 117, juliodiciembre 
1960. 



tractadas de los documentos que relativamente a este suceso se 
guardan en el archivo del historiador Garcia. Helas aqui: 

"Los que suscribimos tenemos la honra de participar a Ud. 
que habiendonos impuesto del proyecto de regeneracion que 
Ud. tuvo a bien hacernos comunicar y habiendolo examinado 
detenidamente, Y habiendo pesado la muy poderosa razon que 
existe en estos momentos para llevarlo a efecto, nos hemos reu- 
nido en Junta con el objeto de dar un caracter mas serio al com- 
promiso qu debiamos contraer y hemos jurado solemnemente 
llevar a efecto en la parte que nos toca y por todos los medios 
que estuvieren a nuestro alcance la revolucion de la Regenera- 
cion Dominicana en conformidad al proyecto mencionado". 

"No obstante (la necesidad de recursos, que se le encarecia 
a Sanchez solicitara cuanto antes del gobierno haitiano), esto 
no impedira que antes de tener esta razon, indispensable para 
conspirar en la posicion en que nos encontramos, hagamos todos 
los sacrificios posibles para dar los primeros pasos como lo ha- 
cemos en estos mismos momentos tratando de dirigir un buque 
o un individuo a Puerto de Plata, asf para ponernos en comu- 
nicacion con las personas de nuestra confianza alli, como para 
introducir los impresos que les incluimos (un llamamiento a la 
Nacion y una proclama firmada por el Gral. Cabral), los cualeig 
se habian hecho antes de recibir las comunicaciones de Ud. y 
deben estar a estas horas corriendo en Santo Domingo". 

"Aunque hacemos todo lo posible para ponernos en comu- 
nicacion con el Cibao, no esta demas, y aCin es necesario y acer- 
tado, que Ud. trate de hacerlo por las fronteras. Seria MUY 
IMPORTANTE que Ud. escribiese al General Fernando Vale 
rio, MUY DETALLADAMENTE". 

"La proclama del Gral. Cabral y el llamamiento a la Na- 
cion han sido tan bien circulados que se sospechaba fueron im- 
presos en Santo Domingo". 

"No enviamos el buque a Puerto Plata, como lo manifestk 
mos en nuestra anterior; pero si enviamos un hombre que Ile.. 
vase varias comunicacionea. Dos para el General Valerio diri- 
gidas por los Sres. Damian Baez y J. M. Gonzalez y otra para 
el senor Fed. M. Leyba dirigida por el senor Gral. J. E. Aybar. 
Tambien enviamos 50 ejemplares de la proclama del Gral. Ca- 
bral y otros 60 del Llamamiento a la Nacion". 



"Aprovechando una ocasion favorable que hubo de esta 
para la Capital escribimos a los Coroneles Jose Valera, y Geor- 
ge, a los Generales Contreras, Pedro Florentino y Jose Deside- 
rio Valverde y al Comandante Manuel de Luna en Higuey. Al 
primero encomendamos encabezar la revolucion en la Capital, 
para lo cual podria ponerse de acuerdo con el segundo que !c. 
impondria en los detalles y le seria util en su cooperacion. A 
este ultimo escribio el Geceral V. Ramirez. Al General Contre- 
ras le invitamos a la revolucion excitandole su influencia desde 
el Ozama hasta Higuey. Al General Pedro Florentino casi le 
exigimos secundar los movimientos de Ud. como le sea posible, 
y se una con la gente que pueda levantar al ejercito revoluciona- 
rio que venga del Sur. Al general Valverde, a quien solo le es- 
cribe el general Cabral, se ha tratado de tocarle a las fibras del 
patriotismo y la gloria, haciendo ver que la revolucion rechaza 
los odios de partido, y solo lleva por objeto la salvacion de la 
bandera cruzada. Al Comte. Manuel de Luna se le ha enco- 
mendado por el Gral. Aybar la propaganda en Higuey. 

"Vea Ud. el modo de conseguir los vapores y ffjese en un 
plan de operaciones para saber si los expulsas han de irse por 
Haiti, o esperar otros acontecimientos. Pareceria mas conve- 
niente que todos en general fuesen a Haiti y que de alli salga 
la expedicion que deba movilizar a Higuey y SamanB, siquiera 
para llamar la atencion de Santana. Si no es asi y los higue- 
yanos deben irse de esta isla a hacer el desembarco, seria muy 
importante el vapor". 

"Junto con la que dirigimos a Ud. el dfa 22 del pasado e 5  
cribimos al Gral. Baez, manifestandole nuestra resolucion y 
pidiendole sus consejos. Aguardamos contestacion de el por el 
proximo paquete. En esta fecha le escribimos tambien y muy 
particularmente por llenar los deseos de Ud." (Fragmentos de 
cartas dirigidas desde Curazao al General Sanchez, que se encon- 
traba en Port-au-Prime, por los senores J. E. Aybar, Jose M. 
Cabral, Francisco Savinon, Pedro A. Pina, Jose Maria Gonza- 
lez, .D. Baez, V. Ramfrez, M. M. Gautier y D. Garcia). 

"Hace dias que ese arreglo quedo concluido a satisfaccion 
de las partes, y no solo no estoy despachado, sino que parece ha 
surgido alguna dificultad que impide al Gobierno de Haiti el 
cumplimiento de sus promesas". 



"Pero no esta demas presentar por via de ampliacion, a lo 
que ya se ha dicho, algunas reflexiones que deseo queden im- 
presas en el animo de los senores Ministros para que en el caso 
de que no se lleve a efecto la revolucion, con el concurso de Hai- 
ti, la responsabilidad de los sucesos pese sobre los que hayan te- 
nido la culpa de no saber apreciar las circunstancias en tiempo. 

"Sea la primera, es un mal considerable el no poder ejercer 
ninguna influencia directa sobre la parte del Este, si tiene lu- 
gar la revolucion por un movimiento distinto del que yo he que- 
rido ejecutar pasando por Haiti y usando de sus recursos. 

"Los Sres. Ministros saben mas que yo que ninguna nacion 
que comprenda sus verdaderos intereses puede ver con indife 
rencia que otra potencia que no sea ella ejerza mayor influen- 
cia sobre su vecina, por temor de verse contrariada en su poli- 
tica y aun en sus intereses materiales; y toda la lucha, y todos 
los conatos de una nacion mas fuerte que otra y m8s avanzada 
en la ciencia polftica se dirigen a estorbar que otra nacion ven- 
ga a ejercer la influencia que ella estii llamada a ejercer por la 
naturaleza y por la conveniencia nacional. 

"Ahora bien, a6n cuando la enajenacion del territorio do- 
minicano no tenga lugar como se anuncia, inmediatamente, no 
es menos derto que el statw qau, es desventajosisimo para Hai- 
ti, no solo por el peligro siempre inminente de esa enajenacion 
de ia Repfiblica o de una parte de su territorio, sino en razon 
de otras consideraciones y circunstancias que los senores Mi- 
nistros alcanzaran sin neoesidad de que yo se las indique". 

"El respeto que se debe a todo Gobierno y el que yo par- 
ticularmente tengo al gefe de Haiti por sus cualidades persona- 
les me impiden senalar en este e r i t o  las desventajas que ten- 

Haiti frente a frente de ia Republica Dominicana aislada, 
desde el dia en que esta Republica recobre el aplomo y la tran- 
quilidad de que sin duda gowrra tan pronto como desaparezca 
Santana. 

"Yo creo que los Sres. Ministros comprenderan que el re- 
medio a todos los inconvenientes que llevo senalados esta en el 
concurso pronto y eficaz que Haiti preste al partido nacional 
afin cuandc este sucumba en su empresa, porque una vez pro- 
bado el desinteres y el buen deseo de Haiti para con los domi- 



nicanos y su Independencia, cualquier gobierno que logre con- 
solidarse en la parte del Este tendra muy en cuenta la buena 
fe de Haiti, ya probada, y entrara en relaciones de amistad las 
mas convenientes y ventajosas para esta Repixblica aunque para 
ello tenga que chocar con la voluntad de otra nacion extranje- 
ras'. 

"Restame deciros, Senores Ministros, que yo me creo con 
derecho a esperar una respuesta categorica, escrita, que pueda 
presentar al Gran Circulo revolucionario que ha autorizado mi 
mision en Haiti, para probar de esta manera que he sido digno 
de la confianza que en mi se ha depositado y para que esta res- 
puesta calme las inquietudes que en todo el partido nacional ha 
ocasionado la lentitud de mis negociaciones en Haiti. 

"Esta respuesta que yo exijo energicamente en nombre d.e 
las conveniencias diplomaticas y que espero de la acreditada ur- 
banidad de los senores Ministros sera la circunstancia que ser- 
vira de punto de partida al Gran Partido nacional para tomar 
una resolucion definitiva en la crisis suprema que atraviesa 
nuestro pais; ya sea esperando un momento mas oportuno para 
obrar o ya sea haciendo uso de otros medios que estan a nues- 
tro alcance para coronar la obra gloriosa de la Regeneracion de 
la Patria". (Parte de una comunicacion dirigida por Sanchez 
en Marzo de 1861 a los Ministros de la Policia general y de las 
Relaciones Exteriores de Haiti). 

"En la alternativa de definir (el Gob. haitiano) su politi- 
ca, bien fuera desatendiendo laa falaces seguridades de los Con- 
sules y apoyando con un ejercito auxiliar la causa de la Inde- 
pendencia representada por Sanchez, o de aceptar como vera- 
ces las palabras de aquellos y desde luego retirar al General del 
territorio, el Gobierno escogio otro temperamento; se decidio 
por la politica expectante. Quiso ver con que cara verian In- 
glaterra y Francia el paso de Espana y obrar al tenor de ellas. 
Este fue el fruto del consejo de Plaisance y Dupuy. Era consi- 
guiente a esta politica seguir facilitando la entrada a Haiti de 
todos los dominicanos contrarios a la anexion y seguir hala- 
gando a Sanchez con las promesas mas halaguenas de protec- 
cion bien que estas no se hicieron jamas por escrito. Pero esto 
no era lo ofrecido ni menos la combinacion de Lamothe que con- 
sistfa en apoyar con un ejercito haitiano al mando de su her- 
mano Mm6 Legroe las operaciones de Sanchez por las fronte- 



ras del norte y del sur. Pero esto no era lo mas rico en buenos 
resultados, como de luego a luego se vio". (Relacion historica 
escrita para el historiador Garcia por el ciudadano Mariano 
A. Cestero, testigo de estos sucesos). 

"En una entrevista que tuvo Shchez con Plaisance le pre- 
gunto este: j Ustedes que nos dan en recompensa de los sacrifi- 
cios que hagamos nosotros en SU favor? Le garantizaremos la 
posesion de los pueblos. i Ca! esos son nuestros y ademas eso 
mismo nos lo han prometido todos los Gobiernos. 

"En la retirada de Sanchez del Cercado salieron heridos 
Miguel Savinon y el teniente coronel Rafael Rodriguez, que mu- 
rio en Las Caobas. El coronel Felix M. Lluberes salio contuso. 
El fuego que les advirtio de la traicion les fue hecho en 
Juan de la Cruz cinco leguas del Cercado. Santiago de Oleo 
fue el jefe de la traicion, seducido por Pedro Ruiz, que pudo fu- 
garse de la carcel y aviso que habia oido hablar a Shchez de 
retirada. En el Consejo no quiso Benigno del Castillo que Jo- 
se Soto lo defendiera alega~ido que era prisionero haitiano. 
Prefiero, dijo, morir como dominicano a salvarme como haitia- 
no. Simono dijo que estando expulso de su patria, habia sabi- 
do que flotaba en ella un pabellon extranjero y que habia venido 
a quitarlo con las armas en las manos. Sanchez fue llevado al 
patibulo en una silla llevada en hombros por cuatro soldados. 
Las Ciltimas palabras en su defensa fueron: Para enarbolar el 
pabellon dominicano fue necesario derramar la sangre de los 
SSnchez, para arriarlo se necesita tambien la de los Sanchez. 
Cumpla el Presidente del Consejo su mandato. Tambien dijo 
despues que rebatio la acusacion fiscal: Ya estan echada8 por 
suelo las conclusiones fiscales: cumpla ahora el Presidente su 
mandato. Sanchez recordo a Lasala durante el Consejo que le 
habia defendido, ante los tribunales, cuando estuvo encausado 
por asesinato en la persona de uno de sus parientes del Cibao". 

Estas Ciltimas notas han sido copiadas de los cuadernos de 
apuntes de don Jose Gabriel Garcia, y como las que les prece- 
den, contienen interesantes pormenores de nuestra tradicion no 
divulgados hasta ahora, y cuya confirmacion historica desea- 
riamos ver plenamente establecida. 



VIDA DEL ILUSTRE 

JUAN PABLO DUARTE 

FUNDADOR DE LA REPUBLICA DOMINICANA (+) 

Duarte vino al mundo en esta historica ciudad de Santo 
Domingo el dia 26 de Enero de 1813. Sus padres se llamaron 
Don Juan Jose Duarte y Rodriguez, de nacionalidad espanola, 
y Dona Manuela Diez y Jimenez, dominicana, natural de la 
villa de Santa Cruz del Seibo. La educacion que recibio este 
gran patriota fue esmerada; y para completar la instruccion 
que pudo adquirir en nuestras rudimentarias escuelas de la 
epoca hizo un viaja al extranjero, visitando a los Estados Uni- 
dos, Inglaterra, Francia y Espana. Permanecio algun tiempo 
en Barcelona y se dice que alli fue donde planeo el glorioso pen- 
samiento de libertar a su patria; resolucion que le habia hecho 
nacer el violento insulto que profirio contra los dominicanos el 
capitan del buque espanol en que viajaba, al motejarlos de co- 
bardes y abyectos por no sacudir el degradante yugo de los hai- 
tianos. Su heroica decision la puso de manifiesto inmediata- 
mente despues de su regreso, cuando un respetable amigo de la 
familia, que concurrio a darle la bienvenida, le preguntaba 
"que era lo que mas le habia llamado la atencion y agradado 
en sus viajes"; a lo que contesto con enfasis: "Los fueros y li- 
bertades de Barcelona, fueros y libertades que espero d m s  
nosotros un dia a nuestra patria". Refiere su hermana y bio- 
grafa Rosa que esas palabras fueron acogidas con regocijo 
por la juventud que le rodeaba, y el mismo Dr. don Manuel Ma- 

(*) Listin Diario num. 18.062. S.  D. 16 julio 1930. Gloria a Duarte, (DOCU- 
mentos relativm a la inauguracibn del monumento erigido en homenaje al Fun- 
dador de la Rephblica). 'Imprenta de J. R. Vda. Garcia, Sucesores, S. D., 1930, 
p. 21. 



ria Valverde, que fue quien le hizo tal pregunta, le dijo con- 
movido: "En tan magna empresa, cuenta con mi cooperacion". 

Desde entonces comenzo a preparar el ambiente endonde 
debia esparcir los germenes de la Revolucion. Uno de los me- 
dios que le sugirio su gran abnegacion patriotica, y, a nuestro 
juicio, el m& eficaz para influir en el alma de las nuevas ge- 
neraciones, fue el de brindarse a dar clases gratuitamente a to- 
dos los jovenes que lo deueaban; noble rasgo que acabo de con- 
quistarle la simpatia de la generalidad de sus compatriotas, en- 
t r e  los cuales era muy estimado por sus brillantes virtudes y la 
condicion tambien honorable de su familia. 

A los cuatro o mas anos de estar consagrado a esta bene- 
merita labor, y considerando propicio ya el momento, se lanzo 
resueltamente en el campcl de la conspiracion contra el domina- 
dor de su pais. En tal virtud asocio a sus planes ocho amigos 
de confianza y fundo con ellos, el 16 de julio de 1838, una Socie- 
dad secreta que llamo LA TRINITARIA, porque abrio sus traba- 
jos, segun reza el juramento, EN NOMBRE DE LA SANTISI- 
MA, AUGUST'ISIMA E INDIVISIBLE TRINIDAD DE DIOS 
OMNIPOTENTE, misterio inefable de la fe  catolica, y consta- 
ba ademas, como dice Serra, de "nueve miembros fundadores 
que debian formar una base triple de tres miembros cada una", 
los cuales "estaban obligados a hacer propaganda constantemen- 
t e  y a ganar proselitos ; asi es que estos, sin asistir a juntas, que 
son siempre imprudentes; sin conocer de la conjuracion mas 
que aquel que a ella lo inducia, no podian en caso de delacion 
comprometer mas que a uno de los nueve, quedando los otros 
ocho para continuar los trabajos". El lema que adopto esta so- 
ciedad era asimismo UNO Y TRINO, y es el que luce hoy 
nuestro escudo nacional: "Dios, Patria y Libertad, Republica 
Dominicana"; y sus labores fueron puestas tambien debajo de 
la egida de la Cruz de Cristo, que entro a ser parte en el labaro 
o pabellon de la Republica y en su escudo de armas. La devo- 
cion de Duarte por la sagrada insignia redentora, que sin duda 
alguna le supo inspirar en su tierna infancia su amantisima 
madre, natural de la villa dominicana que tiene como Patrona 
a aquella sagrada imagen, la puso igualmente de manifiesto al 
elegir la fecha en que inicio los trabajos revolucionarios: esco- 
gio para ese instante supremo el 16 DE JULIO, POR SER EL 
DIA E N  QUE LA IGLESIA CATOLICA CELEBRA EL 
TRIUNFO DE LA SANTA CRUZ, al conmemorar la victoria 



obtenida por los Reyes Cristianos contra los infieles en la ba- 
talla de las Navas de Tolosa. 

Los trabajos de esta Sociedad fueron activos y fecundos, 
al extremo de conquistar en pocos anos a casi toda la juventud 
y a muchos hombres provectos de ideas liberales. Su primera 
manifestacion belica fue la de haber cooperado, para introdu- 
cir la division entre los contrarios y adiestrar a los nuestros 
en el mane& de las armas, al movimiento revolucionario fra- 
guado por el partido liberal haitiano contra el despota Boyer. 
Pero tropezaba con la oposicion del grupo conservador domini- 
cano, compuesto por varios hombres importantes que no tenian 
fe en las fuerzas de nuestro pueblo (ni en las suyas tampoco) 
para llevar a cabo tan arriesgado empeno, y los cuales creian 
necesario asegurarse primero la proteccion de un Estado pode- 
roso. Entre estos individuos se contaban varios que fueron 
buenos servidores del Gobierno de Haiti y habian asumido gra- 
ves responsabilidades en perjuicio de la causa nacional. Los 61- 
timos esfuerzos de Juan Pablo Duarte tendieron, pues, al noble 
proposito de unificar totalmente la opinion de los dominicanos, 
dando al olvido lo pasado. Empero su magnanimidad solo air- 
vi6 para perderlo; pues denunciado a las autoridad* haitia- 
nas, fue perseguido de muerte por el Jefe del Gobierno de Oc- 
cidente, quien atraveso la frontera a la cabeza de un respetable 
ejercito, con el cual se impuso por medio del terror, haciendo 
innumerables presos que mando para los calabo~os de Port-au- 
Prince. Duarte, que desde la aproximacion a esta Capital del 
shtrapa haitiano se vi6 obligado a ocultarse, tuvo al fin para 
poder escapar a la tenaz y rabiosa persecucion, y librar mi a 
su familia de 188 infinitas angustias y peligros que la circunda- 
ban, que salir clandestinamente hacia el extranjero en compa- 
nia de dos de sus companeros mas adictos. Desde Caracas, 
adonde dirigio sus pasos con el fin de solicitar ayuda del Go- 
bierno de Venezuela, logro ponerse en comunicacion con los 
amigos de la patria esclava y combinar un desembarco por las 
costas del Este, region de San Jose de Los Llanos, lugar en 
donde la causa nacional no tenia opositores; cosa que se frus- 
tro tambien por no haber podido conseguir los recurms que el 
Presidente Don Carlos Soublette le habia prometido en una 
entrevista que celebro con el, y por haber enfermado repentina- 
mente en Curazao cuando ya se preparaba a regresar al pais, 
a inmolarse, con los escasisirnos elementos que habia logrado 



reunir a sus expensas. Repuesto de su serio quebranto cerebral 
al cabo de dos meses, la abnegacion de nuestro insigne procer 
llego al colmo del desinteres, si no de la desesperacion; pues 
con el fin de allegar los recursos que no habfa podido adquirir 
en el extranjero y que urgentemente le pedfan los amigos de 
Santo Domingo, escribio a su familia aconsejandole OFREN- 
DAR EN ARAS DE LA PATRIA LO QUE A COSTA DEL 
AMOR Y TRABAJO DE NUESTRO PADRE, HEMOS HERE- 
DADO; y agregaba: INDEPENDIZADA LA PATRIA PUE- 
DO HACERME CARGO DEL ALMACEN, Y A MAS HERE- 
DERO DEL ILIMITADO CREDITO DE NUESTRO PADRE 
Y DE SUS CONOCIMIENTOS EN EL RAMO DE MARINA, 
NUESTROS NEGOCIOS MEJORARAN Y NO TENDREMOS 
POR QUE ARREPENTIRNOS DE HABERNOS MOSTRADO 
DIGNOS HIJOS DE LA PATRIA. Como es logico presumirlo, 
tuvo que ser muy grande la emulacion que desperto en el par- 
tido nacional este sublime rasgo de desprendimiento. . .Y como 
ya para entonces la Revoluci6n habfa hecho una conquista de 
muchisima importancia practica, cual fue la adhesion de Don 
Tomas Bobadilla, que se encontraba politicanente cafdo desde 
el derrocamiento del Presidente Boyer, y quien instruyo al par- 
tido de la Independencia, llamado tambien DUARTISTA, de 
los planes que la gente conservadora estaba fraguando en secre- 
to con los agentes diploma.ticos de Francia en Haiti, se resol- 
vio, quiza si por consejo del mismo Bobadilla, que perseguia su 
encumbramiento personal a expensas de los dos bandos, adelan- 
tarse. a este TERCER PARTIDO, como se le nombra en una 
conocida carta dirigida al Caudillo nacionalista, y aprovechar, 
para un golpe decisivo, el cambio de las fuerzas haitianas de 
servicio en Santo Domingo por los dos regimientos formados 
con los hijos del pafs, cuerpos entre los cuales habla muchos 
jovenes comprometidos y todos sin duda deseaban la Revolu- 
cion. Estas tropas llegaron el 30 de Enero de 1844 y ae se  
na16 el dfa 27 de Febrero proximo para efectuar el pronuncia- 
miento por la Independencia, el cual tuvo un exito completo, 
pues los haitianos, al encontrarse reducidos a los cuarteles de 
la Fuerza unicamente, y merced a los buenos oficios del Consul 
frances Juchereau de Saint Denis, cuya presencia en esta ciu- 
dad se debia a diligencias de los conservadores, se decidieron a 
capitular entregando la ciudad de Santo Domingo a los conju- 
rados. 



Triunfante la Revolucion su primer paso fue mandar una 
comision a Curazao en busca de Juan Pablo Duarte. El  recibi- 
miento que le hizo el pueblo al Mentor y Guia de la Causa Na- 
cional no pudo ser mas soberbio, capaz de despertar la ambicion 
de quien no hubiera estado adornado con sus altas virtudes ci- 
vicas. Ofrecio incontinenti, como un simple ciudadano, sus ser- 
vicios a la Junta Central Gubernativa, y esta le di6 voto en 
sus acuerdos. Aunque en obsequio a la verdad debemos decir 
que en el Yondo de esta demostracion oficial no podia haber 
mucha sinceridad, pues la corta expatriacion de Duarte perrni- 
tio al  bando de los AFRANCESADOS, ya con Bobadilla a la ca- 
beza, participar #en la direccion de las cosas, y no solo estaba 
en mayoria en el Consejo Gubernativo que de hecho se habia 
dado la Revolucion, sino que puso al frente del ejercito a un 
valiente y prestigioso caudillo de provincia con el que de ante- 
mano se entendio para realizar sus proditorias combinaciones 
sobre protectorado franchs. La gestion de Robadilla fue tras- 
tornadora en todo. Profano el lema UNO Y TRINO- de la Re- 
volucion anteponiendole la palabra SEPARACION, que lleva 
implicita la idea de una espontanea comunidad politica entre 
las dos partes de la isla. El manifiesto del 16 de Enero de 1844, 
esto es, nuestra Acta de Independencia, obra intelectual y poli- 
tica de Don Tomas Bobadilla, esta plagado de otras muchas 
violaciones del CREDO DUARTISTA. El  rompimiento entre 
los dos partidos era, por consiguiente, inevitable. Sin embar- 
go, una circunstancia fortuita vino a dilatarlo. Santana, el 
caudillo militar del cual hicieron su instrumento los conserva- 
dores, despues de haber rechazado en Azua ef primer ataque 
serio de los haitianos, retrocedio a Bani por causas hasta aho- 
r a  ignoradas. Este hecho inexplicable sembro la desconfianza 
y el panico mas terribles entre los dominicanos, muchos de los 
cuales corrieron de los pueblos a guarecerse detras de las mu- 
rallas de la Capital y otros se embarcaron precipitadamente en 
esta para las Antillas vecinas. La Junta, ante la inminencia del 
peligro que corria la naciente Republica, y sabedora de la en- 
tereza y popularidad del Caudillo de la Revolucion, llamo a 
Duarte y lo puso a la cabeza de un cuerpo de ej6rcito para que 
fuera a cooperar con el desacreditado general Santana a la de- 
fensa de la patria. Aquel genuino patriota no vacilo en aceptar el 
honroso encargo y se puso en marcha sin perdida de tiempo pa- 
r a  el Campamento de Hani. de dnndn niwiiiir hasta 01 niinh 
avanzado de Sabana Buey. Esta providencia que la Junta cre- 



yo salvadora, fue contraprducente. Santana, receloso por na- 
turaleza y hombre de ideas cortas y temperamento irascible, se 
nego terminantemente a colaborar con Duarte en la ofensiva que 
le propuso tomar contra el enemigo, el cual estaba estacionado 
en Azua en espera de refuerzos para emprender de nuevo su 
marcha hacia la Capital. El contrariado patriota se dirigio en- 
tonces a la Junta Gubernativa en solicitud del permiso necesa- 
rio para operar por si solo. Pero la Junta, a quien preocupa- 
ban mas sus espurios planes politicos que la suerte del pais, 
resolvio no conceder el permiso solicitado y ordenar el inmedia- 
to regreso del General Iharte a la Capital.. .La fortuna, sin 
embargo, salvo a la Republica. Los enemigos del dictador hai- 
tiano Charles Herard, que estaba al frente de las tropas invaso- 
ras, se levantaron en armas en Cabo Haitiano ; y aquel, al ver se- 
riamente amenazada su permanencia en el poder, abandono ace- 
leradamente el territorio ocupado reduciendo a cenizas todos 
los pueblos del transito. 

Con el restablecimiento de la paz el Partido conservador 
se entrego de lleno a la consecucion de su proyecto sobre protec- 
torado francb, ya adoptado oficialmente por la resolucion del 
8 de Marzo, que firmo tambien Sanchez. El apostol Duarte, 
y los que de el mcibian las geniales sugestiones de su maximo 
patriotismo, al ver en peligro de fracasar la obra a que habian 
consagrado los mas fuertes impulsos de su ardiente juventud, 
acordaron oponerse por iodos los medios posibles al triunfo de 
semejantes ideas antinacionales. Para el efecto promovieron 
una protesta que fue apoyada con vigor por las tropas que guar- 
necian la Capital, lo que obligo a los miembros desleales de la 
Junta Gubernativa a huir y refugiarse en el propio Consulado 
frances.. . . . Con este motivo se nombra en su reemplazo a in- 
dividuos del partido liberal. Duarte fue enviado en cornieion 
de paz y organizacion al Cibao, y al general Santana, que ha- 
bia pedido licencia para ir a descansar en su casa, sc le ordena 
la entrega de las tropas que mandaba, al general Esteban Roca. 
Pero lejos de hacerlo asi, este insipiente militar, mal aconseja- 
do por sus mentores, provoco entre las tropas una airada pro- 
testa contra esa disposicion e hizo levantar acta que firmaron 
todos los jefes y oficiales autorizhndole a permanecer al frente 
del Ejercito, con el que marcho inmediatamente hacia la Ca- 
pital. En vista de este alarmante suceso, la Junta hizo inaudi- 
tos esfuerzos para disuardirle de sus siniestros designios; pero 
como todo fue inutil, tuvo en mientes negarle la entrada y opo- 



ner la fuerza a la fuerza. Mas hizo abortar este propostio el he- 
cho de haberle negado a ultima hora su apoyo el Comandante 
de Armas, General Jose Joaquin Puello, quien se habia disgus- 
tado con Sanchez en el motin del 8 de junio, viendose la Junta en 
el trance de tener que franquearle la entrada en la Capital. San- 
tana, tan pronto como estuvo en posesion de esta ciudad, decla- 
r6 disuelta la Junta Gubernativa y se proclamo DICTADOR en 
virtud de los poderes que dizque le concedieron el pueblo y el 
ejercito para salvar al pais de la anarquia; poderes que so pre- 
texto de que el General Mella, dejandose arrebatar de su radi- 
calismo, habia proclamado en el Cibao Presidente provisional 
de la Repilblica a Juan Pablo Duarte, empleo en perseguir a los 
primeros autores de la Independencia Nacional, a los que de- 
claro TRAIDORES A LA PATRIA y los condeno a DESTIE- 
RRO PERPETUO. Duarte, a pesar de la injusta persecucion 
de que fue victima, no quiso alcanzar la triste gloria de ser el 
instaurador de la guerra civil en su pais; y hasta prefirio re- 
nunciar a la esperanza de volver a 61, que le debia su libertad, 
internandose en el corazon de Venezuela, sin comunicacion ni 
aun con los miembros de su propia familia, que tambien fue cri- 
minalmente expatriada, y la cual llego a tenerle por muerto 
durante mas de tres lustros. Doce anos estuvo errante en el in- 
terior de Venezuela recorriendo la parte oriental y la occiden- 
tal de ese pais, hasta que al fin se avecindo en el Apure. Allf 
escribio las relaciones de sus viajes, exornadas de oportunas ob- 
servaciones sobre las costumbres de los pueblos que visito, tra- 
bajo que por desgracia se ha perdido. 

Empero, el partido de los conservadores no supo o no quiso 
organizar la Patria de que habia venido a ser detentador, y ni 
aun se sintio con vocacidn para seguir sosteniendola contra lasi 
repetidas agresiones de los haitianos. Habiendo fracasado en 
sus gestiones con Francia, penso en la Madre Patria. A fuer- 
za de intrigas y enganos logro que los politicos peihsulares 
oyesen sus artificiosas demostraciones de acendrado espanolis- 
mo y se prestaran a entrar en las francas negociaciones que 
condujeron sin grandes tropiezos a la total anexion de la Re- 
publica Dominicana a Espana, ignominioso hecho que se consu- 
m6 el dia 18 de Marzo de 1861, El pueblo dominicano, que habia 
sido traicionado por sus gobernantes, no pudo resignarse a vol- 
ver a ser esclavo, y despues de algunas infructuosas tentativas, 
comenzo el 16 de Agosto de 1863 la gloriosa guerra que detenni- 



no, al cabo de dos anos, el abandono de nuestro territorio por 
las tropas espanolas. Duarte, quien tuvo conocimiento de la 
venta de la Patria en Abril de 1862 por una carta que fecibio 
de su familia, de la que no tenia noticias desde el ano 1845, y 
a la que suponia viviendo ya de nuevo en su pais, se traslado 
inmediatamente a Caracas, donde su hermano Vicente Celes- 
tino le informo de todo lo ocurrido hasta entonces. Alli hubo 
quien le propusiese que se presentara al Consul Espanol a ofre- 
cer sus servicios a la Reina de Espana ; pero el rechazo ese inno- 
ble consejo, pues, segun su propia confesion, Estaba Dispuesto 
A Coadyuvar Con Todos Sus Esfuerzos a la Redencion de la Pa- 
t h .  Tambien le ofrecio su ilustrado amigo el Dr. Elias Acosta, 
ministro. de lo Intefior de: gobierno de Venezuela, un destino en 
la Administracion publica de dicha nacion, el cual no acepto 
porque para poder ejercerlo tenia que reconocer por patria el 
pais a que servia. A este respecto dice el mismo: "El ilustrado 
Dr. Elias Acosta, liberal por principios, participaba de mis 
ideas y sentimientos respecto de la independencia de mi patria, 
por lo que me ofrecio protegerme en todo lo que estuviera a su 
alcance. Al renunciar el el ministerio, perdi la esperanza de 
por ese medio ser util a mi patria". No obstante este contra- 
tiempo Duarte persevero en sus loables diligencias, como lo de- 
muestra el siguiente apunte de su diario: "Recibo una visita 
del Sr. Dr. Blas Bruzual y me ofrece presentarme al Gran Ma- 
riscal J. C. Falcon. Correspondo la visita al Sr. Bruzual, el que 
me presenta al Gran Mariscal y concibo las mas halaguenas es- 
peranzas en favor de la causa de mi patria: no obstante perma- 
nezco en la expectativa devorado de impaciencia porque las cir- 
cunstancias no permiten mas"-"Recibe el G1. Duarte una car- 
ta del Sr. Blas Bruzual en que le anuncia que el Gran Mariscal 
Falcon le esperaba a las once de la manana y que habia dispues- 
to entregarle mil pesos. En consecuencia paso el G1. Duarte a 
casa del ciudadano Presidente Falcon, .el que le presento al Vice- 
Presidente G1. Antonio Guzman Blanco, al que le ordeno entre- 
gar al G1. Duarte los mil pesos ofrecidos. El ciudadano Vice 
Pesidente cito al G1. Duarte para el dia siguiente en la casa 
de Gobierno. El 17 se presento el G1. Duarte en la Secretaria 
de Relaciones Exteriorea en donde fue recibido por el Gral. 
Vice-Presidente con la mas alta consideracion, quedando con- 
venido en que le entregaria la suma consabida al coronel Ma- 



nuel Rodriguez Objio, comisionado para recibirla por el G1. 
Duarte ofreciendole el Vice-Presidente otros auxilios". 

Cuando esto ultimo se efectuaba ya la gran Revolucion res- 
tauradora se habia desatado en los heroicos campos de la Linea 
N. O. e invadido, como tina fuerte riada, todo el territorio na- 
cional. La oportuna ayuda del ilustre Gran Mariscal Falcon, y 
algunos recursos de su peculio personal, le sirvieron al general 
Duarte para organizar una pequena expedicion compuesta del 
Comandante Candelario Oquendo, venezolano, de su respetable 
tfo Don Mariano Diez, dz su hermano Vicente Celestino, uno de 
los primeros proceres de la Independencia Nacional, todavia 
olvidado, y del poeta Manuel Rodriguez Objio, al que nombro 
Duarte, Coronel, y quien en sus Relaciones sobre la Restaura- 
cion, al referirse a este suceso, escribe lo siguiente: "Al saltar 
a tierra en Monte Cristi los nuevos cruzados fuimos saludados 
con gran aplauso; y despues de nuestro arribo la revolucion se 
sintio como alentada: era el primer refuerzo material y moral 
que recibia del extranjero" . . . .La travesia no estuvo exenta de 
peligros, pues segun dice este mismo patricta, el buque que los 
conducia fue perseguido en la costa norte de Santo Domingo 
por el vapor espanol AFRICA durante seis horas, por lo que 
hubo de hacerse rumbo a las Islas Turcas, de donde salieron des- 
pu& en otro buque para el Guarico y de alli, por las aguas te- 
rritoriales de Haiti, hacia Monte Cristi. La carta por medio 
de la cual anuncio Duarte su llegada al pais, es digna de la aten- 
cion de la Historia. Hela aqui: "Guayubin, Marzo 28 de 1864. 
-Senores Individuos del Gobierno Provisorio de Santiago.- 
Arrojado de mi suelo natal por ese bando parricida que empe- 
zando por proscribir a pcrptetuidad a 10s fundadores de la R e  
publica ha concluido con vender al extranjero la patria cuya in- 
dependencia jurara defender a todo trance, he arrostrado du- 
rante veinte anos la vida nomada del proscripto, sin que la Pro- 
videncia tuviese a bien realizar la esperanza que siempre se al- 
bergo en mi alma de volver un dia al seno de mis conciudada- 
nos a consagrar a la defensa de sus derechos politicos cuanto 
aun me restase de fuerza y vida. Pero sono la hora de la gran 
traicion en que el Iscariote creyo consumada su obra, y sono 
tambien papa mi la hora de la vuelta a la Patria. El Senor alla- 
no mis caminos, y a pesar de cuantas dificultades y riesgos se 
presentaron a mi marcha, heme al fin con cuatro companeros 



mas en este heroico pueblo de Guayubin dispuesto a correr con 
vosotros del modo que lo tengais a bien, todos los azares y vici- 
situdes que Dios tenga aun reservados a la grande obra de la 
Restauracion Dominicana, que con tanto denuedo como honra 
y gloria habeis empilendldo.-Creyendo no sin fundamento que 
el Gobierno Provisorio no dejara de apreciar luego que me co- 
munique con el personalmente lo que he podido hacer en obse- 
quio del triunfo de nuestra justa causa, dignese aceptar los sen- 
timientos de alta consideracion y aprecio con que se pone a sus 
ordenes, el General Juan Pablo Duarte". 

Como era de suponer, el Gobierno se apresuro a llamarle, 
por organo del ministro Espaillat, quien le escribio una carta 
noble y generosa; y le recibio con toda cortesia y distincion; 
pero, influido talvez por las calumnias con que se propusieron 
desvirtuar el ruidoso hecho la prensa local y la de La Habana, 
atribuyhndole moviles indignos de un patriota tan integro como 
Duarte, solamente utilizo sus servicios en el desempeno de una 
mision diplomatica en Venezuela, lo que hirio profundamente 
su orgullo patriotico. Mision que al principio rechazo adolori- 
do, pero que despues de pensarlo creyo prudente aceptar, ma- 
nifestando "que si habia vuelto a su patria despues de tantos 
anos de ausencia, habia sido a servirla con alma, vida y cora- 
zon, siendo cual siempre fue motivo de amor entre todos los ver- 
daderos dominicanos, y jamas piedra de escandalo, ni manzana 
de la discordia". Como el termino de su encargo, en cuyo cum- 
plimiento dvsplego todo cl celo y patriotismo que le eran pecu- 
liares, coincidio con el abandono que hicieron los espafioles de 
este pais, 61 opto por quedarse en Caracas ajeno de las luchas 
intestinas que volvieron a desunir a los dominicanos. E n  esa 
hospitalaria ciudad permanecio hasta su muerte, ocurrida al 
amanecer del 16 de Julio de 1876, trigesimo octavo aniversario 
de la fundacion de la Sociedad patriotica LA TRINITARIA, 
inventada por el en su primera juventud para luchar por nues- 
t ra  Independencia y Libertad, altisimos ideales a los cuales con- 
sagro por entero todos !os pensamientos y acciones de su vida 
inmaculada. 



Hemos observado en el campo de las vivas ensenanzas de 
la historia, que para que los grandos hombres que hicieron flo- 
recer los agrios senderos de la tierra con los nobles trabajos de 
BU inteligencia o con actos ejemplares de virtud, sean digna y 
merecidamente honrados o ensalzados por sus p o s t e r o ~ o b r e  
todo, si estos, por el azar de las leyes que rigen la existencia, 
fueron tambih sus coetaneos- es menester que esos glorifica- 
dores desintensados se les acerquen cuando no los igualen en 
pureza, talento y abnegacion; porque de lo contrario, nombres 
y obras, por ausencia de sus verdaderos jueces naturales, corren 
el inminente riesgo de que duerman indefinidamente el sueno 
de ingrato olvido o sean pasto de la minuscula polilla, cuando 
no el blanco de las injustas pasiones y bajos instintos que, por 
fatalidad, y quiza por triste vestigio simisno, constituyen las 
caracteristicas de muchos de los individuos que hasta ahora se 
arrogan, porque si y sin mas titulos que el de su suslta osadia 
o atrevimiento (a causa de la falta de una genuina y energica 
rectoria moral e intelectual al frente de la sociedad) la direc- 
cion de la conciencia y voluntad de los pueblos, multitudes in- 
formes o compuestos gregarios, todavia, sin personalidad ni in- 
dependencia. 

Y esta amarga verdad, qus lo ha sido infaliblemento exacta 
en todas las 6pocas y para todos los paises, recibe su confirma- 
cion plena en el fogoso palenque de la historia nacional, como 
lo evidencia el hecho insolito de que despues de creada y pro- 
clamada nuestra gloriosa Republica por los esfuerzos inaudi- 
tos y sacrificios cmntos  de un grupo distintfsimo, de seleccion, 
podrfamos llamar, se apodera -como por un zarpazo- de la 
obra acabada, el numeroso niicleo de sus adversarios politicos, 

(*) ClcvSdad ndm. 4, S. D. 31 mano 1923. 



de los que no lucharon con igual fe y el propio teson de ellos, 
ni abrigaban los mismos altruistas sentimientos, para usufruc- 
tuarla a su sabor y dividirela como la capa del justo; no de- 
jando para la dlite de sus esclarecidos emulos, sino el ruinoso 
pasivo del acervo, que lo formaron las persecuciones, el destie- 
rro, los patfbulos y una voluntaria pretericion de sus nombres 
y su gestion imperecedera. Y este estado de cosas se prolongo 
por muchos anos, lustros y decadas, tantos como duro el mando 
y el ascendiente de esos hombres nefarios en el pais. Pues fu6 
preciso, para que una labor de necesarias rectificaciones co- 
menzara, que el sombrio andamiaje que sirvio para levantar la 
fabrica de tan estupendo crimen, viniera al suelo y aplastara 
en su cafda al brazo que la levanto. . . .Se necesito mas aun: fue 
indispensable que de estos escombros brotara una nueva gene- 
racion, libre de los prejuicios y errores en que los intereses y 
pasiones habfan tenido mmidas a las anteriores, y que dentro 
de ella se moviera un grupo de individuos a quienes por sus re- 
levantes condiciones personales no les fuera mortificante para 
el amor propio ni injurioso para su conciencia y su8 vidas, hon- 
rar  y glorificar a tales insignes creadores.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pero como estas solas voluntades, aunque poderosas por su 
calidad, son tan exiguas en el numero, no lea ha sido posible 
desviar de su extraviado sendero a las muchas otras voluntades 
enderrotadas al mal, ni galvanizar h ingente masa granitica de 
los indiferentes, que son --ambas especies- las que siempre, 
en extrana amalgama, han decidido de la suorte del pais. Y es 
la hora todavia en que, si bien no existe en contra del elevado 
proposito a que aludimos, la desconsoladora unanimidad de m- 
tano, no dejan de abundar personas que traten de obstaculizar 
cualquier humilde obra que en ese camino se quiera edificar. Y 
asi vemos con asombro y tristeza como, al cabo de cerca de 
ochenta anos de la fecha inicial de su magna empresa, no se 
hayan levantado los marmoles o los bronces rememoradorea del 
nombre y exaltadores de la gloria del Padre de la Patria, ni de 
los de ninguno de sus sufridos companeros; y que aun exista 
tan poca vocacion para el cumplimiento de eaos dtoe deberes 
morales de la Posteridad y la Historia 

Y esta ingratitud, como hemos dicho, es eterna, y alcanza 
a los hombres de todas las epocas, siendo incontables entre nos- 
otros los hechos contemporaneos que multan confirmatorioa 
de tan triste sino, y los cuales vamos a caliar por rubor; aunque 



sin dejar de senalar, por su importancia y ensenanza, la nega- 
tiva oficial, de hecho, a la ereccion en nuestra Iglesia matriz 
del Mausoleo del patriota Fernando Arturo de Merino, en epoca 
que algunos quieren decir que fue de progreso matcrial; pero 
que debio serlo de justificadoras vindicaciones morales y juri- 
dicas. 

Pero ello es verdad que hay edades, ei.. la vida de los pue- 
blos, que se conocen por sus frutos, como dice una laconica car- 
ta  que hemos leido muchas veces y la cual, escrita por un ilus- 
tne dominicano recien fallecido, esta dirigida a otro de los no- 
tables hombres publicos ya aludidos en este articulo -a quien 
fue primicerio en la magnitud del esfuerzo y de la obra en pro 
de las glorificaciones nacionales-; y de la cual vamos a extrac- 
ta r  algunos parrafos que expresan todo el acerbo pensamiento 
que nos sugiere nuestro todavia insipiente y embrionario estada 
social. Esta carta fue redactada en tono amistoso y lleva fecha 
del ano 1894, y los mencionados parrafos, que sc contraen a una 
de las mas grandes ingratitudes nacionales, motivada por pe- 
quenos o futiles chismes de vecindad que lograron penetrar en 
la augusta mansion del legislador, dicen asi: 

"Veo por la tuya de ayer que el Congreso dominicano le ha 
negado una estatua personal a Duarte. Me lo temia, y lo sien- 
to, mas por la nacion que por Duarte, a quien no le hacen falta 
estatuas. Un dia se la levantaran, cuando abunden menos los 
venales y corrompidos. 

"Es inutil dar pasos en otro seaticlo. La negativa de la es- 
tatua dice bien claro lo que se va a haoei. Que hagan lo que quie- 
ran. Los tiempos llevan sus frutos como los arboles. No son 
estos tiempos los de los Duartes y los Espaillat, y sus estatuas 
caen mal. Por los frutos juzgaran los tiempos actuales. 

"En lo que estamos equivocados es en salir de nuestras ca- 
sas para ocuparnos de nada publico. que servimos, si 
nuestra opinion esta siempre en desacuerdo con la de la mayo- 
lia ? 

"Agradezco mucho a los senores diputados que votaron por 
la estatua Duarte el haber tenido el valor de sostener su opinion. 
Por esto les juzgare en lo adelante. 

"Consuelate y adelante. La vida es breve, y tal vez rena- 
ceremos ,en otros tiempos en que no seamos siempre un simple 
cero". 



EL DIA DE DUARTE (') 

y mientras fulge en la elevada cumbre 
El Sol de Julio inmaculado y bello 

J. P. DUARTE. 

E s  cosa repetida por todos los dominicanos que la muerte 
del esclarecido Fundador de la Republica ocurrio en Caracas el 
15 de Julio del ano 1876; pues asi lo dice su virtuosisima her- 
mana, la senorita Rosa Duarte, en los conocidos "Apuntes para 
la Historia de la Isla de  Santo Domingo y para la Biografia del 
General dominicano Juan Pablo Duarte y Diez", y asi tambien 
estaba consignado sobre la losa que cubria los restos del glorio- 
so mhrtir en el cementerio de Tierra de Jugo, de la Capital ve- 
nezolana ; modesta lapida que lucia esta inscripcion : "Gral. J. 
P. Duarte-15 de julio de 1876-Sus Hermanas". 

Sin embargo, tal a'firmacion no descansa sobre una prueba 
inequivoca. E n  otro manuscrito de Rosa Duarte, cuyo original 
tenemos a la vista, se dice mas explicitamente: 

"El General fallecio a las tres de la manana el 15 de julio 
de 1876. 

"Se habia pronuncia60 independiente a las 11 de la mana- 
na el 16 de julio del ano 1838. Bajo a la tumba a las 11 de la 
manana el 16 de julio al cumplirse 38 anos que se  consagrtme 
a solo vivir para la patria". 

De esta lectura parece deducirse con toda verosimilitud que 
la honorable patricia incurria en una ingenua equivocacion al 

(O) Listin Diario niim. la418, S. D. 16 julio 1931. 



senalar el 15 de julio como la fecha del fenecimiento de su ama- 
do deudo. Expresa que la muerte ocurrio a las t w s  de la '~nanana 
del quince y que el acto de la inhumacion tuvo efecto a las once 
de la manana del diez y a&, esto es, treinta y dos horas despues 
de dicha defuncion. Eso no daria lugar a duda si la familia 
Duarte se hubiera encontrado entonces en menos triste sitaa- 
cion economica ; pero del "estado de extrema pobreza en que mu- 
rio el Fundador de la Republica", da idea este patetico parrafo 
de una carta que escribieron en 1879 las hermanas del procer 
(Da. Rosa y Da. Francisca) a un representante del Ayuntamien- 
to de Santo Domingo en Caracas: 

"Si con gusto obedecemos el patriotico deseo da aquel ilus- 
t re  Ayuntamiento de que acto tan solenine y de tanto lustre Na- 
cional tenga pronto y eficaz efecto, no podemos prescindir y 
dejar en silencio la pena que sufre nuestra dignidad por no estar 
a nuestro alcance su remedio, pena que trae el rubor a nuestra 
frente pero que debemos consignar para la Historia. Quizas 
con pompa y magnificencia veremos tributar a los restos de 
nuestro hermano gloriosos honores, cuando aun no hemos podi- 
do pagar los gastos de su ultima enfermedad, y entierro . . . Tio 
. . . meditad cual sera nuestro bochorno y ved como nemediarlo". 

propuso, pues, Rosa Duarte ocriltar de este modo la do- 
lorosa precipitacion con que se hubo de proceder al sepelio del 
cadaver de un ser que le era tan querido? incurrio en el 
error comun que padece mucha gente de considerar como el co- 
mienzo del dia la salida del Sol?. . . . 

En vista de estas razones, nosotros abrigamos las mas v e  
hementes sospechas de que Duarte, por una misteriosa coinci- 
dencia de la historia, murio el 16 de julio de 1876, a las tres de 
la madrugada, al cumplirse justamente el trigesimo octavo ano 
de la fundacion de "La Trinitaria". Nuevo motivo sagrado 
para que el pueblo dominicano consagre como DZa de Duurte 
esa clasica fecha que marca dos grandes aniversarios en la vida 
de este insigne patriota. 

Como una prueba autentica que autoriza !as presunciones 
de hecho que acabamos de indicar, vamos a transcribir en este 
articulo una copia certificada de la partida de obito de Juan 
Pablo Duarte, la cual dice asi: 

"Presbitero Angel Luciany, Cura encargado de la parro- 
quia de Santa Bosalia, de Caracas, certifica: 



"Que en el libro 7 de entierros, folio 195, se encuentra ins- 
crita la partida del tenor siguiente: En diez y seis de julio de 
1876, yo el Cura de esta Parroquia1 de Santa Rosalia, de Cara- 
cas, hice los oficios de sepultura eclesiastica del adulto Juan 
Pablo Duarte, de que certifico.-Jose Andrich. 

"Es copia fiel de su original; y a peticion de parte intere- 
sada, despacho la presente en Caracas, 4 de Febrero de 1884. 

"Pbro. Angel hciany". 

Ademas de la elevada significacion historica y religiosa 
que tiene la data del 16 de julio en todo el Orbe catolico, lo que 
movio a Duarte a elegirla para dar principio a su labor reden- 
tora, es celebre en los fastos de nuestra America espanola, por 
haber estallado en asa dia del ano 1809, en La Paz, d primer 
movimiento revolucionario en pro de la Independencia. Con tal 
motivo leemos en un popular libro: "El 3 de noviembre (de 
1825) entra Bolivar triunfante en La Plata. Alli propuso se 
consagrara un sagrado recuerdo al excelso dia 16 de julio de 
1809 en que Bolivia fue la primera que di6 en America, en la 
ciudad de La Paz, el grito de Independencia" (Cornelio Hispano. 
"Historia Secreta de Bolivar", pags. 157 y 168). 

Nosotros tambien, como americanos, y principalmente como 
dominicanos, debemos celebrar la fecha del 16 de julio, hoy re- 
legada por iiiconsciencia civica al mas bochornoso olvido; y es 
evidentc qnc la glorificacion en ella del inmaculado nombre de 
Juan Pablo Duarte constituiria el cumplimiento de un gran de- 
ber patriotico, y hasta moral y humano. Duarte, a m;lss de au- 
tor de la magna idea nacionalista, concepcion suya tota in toto 
et tata in qmlibet parte, fue el activo director de la ardua brega 
revolucionaria en el espinoso sexenio que corrio desde la insta- 
lacion de ia benemerita sociedad "La Trinitaria" hasta la pro- 
clamacion de la Independencia en el Baluarte del Conde, pro- 
nunciamiento que, dicho sea de pasada, no se debio solamente 
a los Duartbtm, porque en ese memorable suceso estan lo m i s  
mo en primera linea hombres como Tomas Bobadilla, Manuel 
Jimenes, Remigio del Castillo y otms, quienes demostraron en 
el terreno de los hechos su poca o ninguna afinidad con la noble 
persona y los puros ideales de Duarte. Este eminente patricio, 
cuyas altas vestiduras lucen en la historia dominicana libres de 
las manchas del fango de nuestra politica, asi como de cualquier 



otra indigna flaqueza de caracter, lo Unico que no pudo alcanzar 
fue destruir el espiritu conservador o retrogrado de muchos do- 
minicanos representativos de aquella epoca, los cuales, a espal- 
das del Fundador, ampararon aquel movimiento con sus indis- 
cutibles prestigios politicos y sociales; pero tambien con el no 
disimulado proposito de apoderarse del fruto de una labor que 
contrariaron por todos los medios posibles y todavia aspiraban 
a que no llegara a su completa realizacion. Para convencernos 
de esta amarga verdad, basta con leer el Acta de nuestra Inde- 
pendencia, esto es, la "Manifestacion de los Pueblos de la parte 
del Este de la Isla antes Espanola o de Santo Domingo, sobre 
las causas de su separacion de la Republica Haitiana", de Ene- 
ro 16 de 1844, Acta a la cual se puede llamar con toda propiedad 
la Bibtja de los consmmdores dominicanos, pues en ella se co- 
mete el sacrilegio de no ver en el progreso politico-social sino 
simple "espiritu de novrdad" ; se considera como union o comu- 
nidad de derecho lo que no fue m,as que una violenta ocupacion 
afro-haitiana; y se pasa revista, al traves del prisma del deseo 
o el temor, a las fuerzas de las naciones extranjeras cuya pro- 
teccibn era de todo punto indispensable a juicio de estos hom- 
bres de gran smteclo practiw. . . .Otro dia haremos un analisis 
m8s detenido de ese famoso documento. 

!Loor y prez al 16 de julio de 1838, dia en que alboreo la 
conciencia nacional al soplo vivificador de 1x1 jiirarnento solem- 
nemente prornimrio y sintesis milagrosa de todas las ideas pa- 
trioticas que conmovian el alma de Duarte! 



.Anbs  de reproducir las palabras del egregio sacerdote do- 
minicano, conviene informar que Juan Isidro Perez estuvo a 
punto de ser despedazado por las tropas del general Santana 
el dia en que este dio su celebiie golpe contra la Junta Central 
Gubernativa, trance del cual se salvo inopinada y asombrosa- 
mente gracias a la oportuna intervencion, sable en mano, del 
valiente coronel Felipe Alfau, su companero en la instalacion 
de La Trz'nitariu, y del generoso Consul Saint Denys, quienes 
lograron asilar10 en el Consulado de Francia, primero, y trasla- 
darlo despues a bordo del brick frances Euryale. 

He aqui las calidas palabras del sacerdote historiador: 

"De la barca Euryale, hace tierra en la blanca playa de La 
Marina, un joven enteco y de nerviosos movimientos. 

"A los primeros curiosos que se acercan juzgandole algun 
desorientado extranjero, preguntales donde se encontraba el ge- 
neral Duarte. Con miedosa mserva le senalan hacia la soxnbria 
mole de La Torre. Encaminase Perez precipitadamente hacia 
el Fuerte, haciendo suplicatoria peticion al altanero jefe del re- 
cinto para ver al prisionero. Debio fulgurar en aquella deman- 
da ese cegador hipnotismo que subyuga. La peticion no fui5 de- 
negada a pesar de la orden de incomunicacion que pesaba so- 
bre el prisionero y el poeta-loco pudo franquear el antro tene- 
broso de aquella inmunda carcel. Perez, impaciente, arranca de 
las manos del torpe carcelero la pesada llave. Abre la herrada 
puerta de la celda, despertando a Duarte que dormita el bochor- 
no de la hora sobre un camastro acodado entre aquellas piedras 
centenarias. i Duarte ! i Duarte ! i Oh Apostol ! Aqui estoy a 
tu  lado, a compartir el inmerecido via crucis que te impone tu 
sacrificio por la Patria. Tu, que todo lo has dado por ese ideal 
sacrosanto, mereces la corxsecuencia de todos tus discipulos. Se 
que vas a morir y he venido a cumplir el sagrado juramento 
de dar mi vida por la tuya. estan los que t e  acusan y 
sonrojan tu nombre?". Abrazame y bendiceme, joh! maestro 
del honor, de la lealtad y el sacrificio"!. . . . . . . . .... . . . . . . . . . . 

Tambien trasuntaremos del mencionado manuscrito las so- 
lemnes frases con que su insigne autor se refiere a la prision 
de Duarte en Puerto Plata, y a la visita que, como sacerdote, 
amigo y adepto, le hizo en su celda, "calvario de padeceres para 
la mas diafana de nuestras cimas patricias", como dice Gonzalez 
Mpez. Helas aqui: "En la tarde del 27 de Agosto cruza Duar- 
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te  la ciudad desde una hacienda cercana entre las faldas de 
Isabel de Torres, camino de la Fortaleza. Le acompana, como 
anico amigo, su noble protector Don Pedro Dubocq. A pocos 
pasos detras, el grupo de sus aprehensores. 

"Momentos antes habia sido el Apostol aprehendido por cri- 
minal determinacion del Buitre Sureno que sintiera su tragica 
grandeza opacada por los rayos del radiante astro trinitario. 

"Venciendo la repelente rudeza de las autoridades santanis- 
tas y como sacerdote que iba a llevar consu~elos espirituales a un 
detenido, encamineme al Fuerte al dia siguiente, 28 de Agosto, 
conduciendoseme a una celda encajonada y sombria de El Cas- 
tilb que ya me era conocida (despues, en septiembre de 1864, 
el siempre patriota Padre Gonzalez Regalado estuvo alli mismo 
cautivo de los espanoles). No me fue permitido pasar de su 
vestibulo al negarme ofendido a que se me registrara. Duarte, 
al  verme, acerco su atormentada cabeza como nimbada de dolor 
y desventuras contra los enmohecidos barrotes de la puerta. 
Que de hondos tormentos agobiaban aquel espiritu. Hablamos 
con fraterna comprension de aquel maremagnum de pruebas 
tan pesadas. Dijele de mis gestiones para contrarrestar la anar- 
quia que veia entronizarse en la recien constituida Republica y 
de mis esfuerzos por alentar a los buenos dominicanos hacia 
una agrupacion de hombres de decoro patrio, capaces de opo- 
nerse a la dictadura. Que confiaba en el Cibao y en el General 
Mella y sus amigos para encaminar aquellos ideales de trascen- 
dencia patriotica. Muchos no oyeron mis reclamos, y otros, los 
menos, nada pudimos. Se requeria derramar sangre, victimar 
hermanos y todos veiamos con horror aquel paso tormlentoso 
para nuestras conciencias hechas a las batallas del espiritu. 

"Duarte, quien me habia escuchado como en mistico arro- 
bamiento o extasis profundo, estremeciose de subito. "Quisie- 
r a  abrazarte padre y que me dieras fortaleza y templanza en 
este. instante tan amargo. Me ha asaltado temor de que se me 
fusile y quiero que me confieses. Morir, cuando a h  hay tantos 
esfuerzos que prestarle a la Patria. En estos dias he vacilado 
entre una determinacion violenta o alejarme de estos vinculos 
santos con la libertad y el patriotismo. Mas, parece que todo 
ha sido tardio y que un sino de tormentos se cierne sobre nos- 
otns". 



"El inconsciente carcelero nos contemplaba limitandose a 
escuchar nuestro dialogo. El tambien, aunque sin alma para 
reflejar el dolor que emanaba de aquel torrente emotivo de 
sensaciones, sentiase apt;rentemente dominado ante la cegante 
claridad que inundaba a nqucl hombre inmaculado. 

"Deje a Duarte aquella tarde consolado. Me dijo que d e  
bia rogar por su suerte lanzada on el abismo. Dios es amor y 
*1 habia de darle consue:o a uii afligido de su temple. 

"Quise verle de nuavo, paro fueron inutiles mis protestas. 
Se le habia incomunicato por ordenes de Santnna". 

El mencionado y diligmte tradicionista de la ciudad de 
Isabel de Torres, Felipe Gonzhlez Lopa, en su opusculo El Cas- 
tillo de Puerto Plata. ~uUlicaJo en 1041, como hemos dicho, y 
autor que se documento para escribirlo con los informes de las 
inapreciables Memorias n Plzrnm etc., del celebre Presbitero 
Gonzalez Regalado y Mcnoz, t.r:rao estas elocuentes palabras que 
no podemos dejar de txnscribir para mayor y mejor edifica- 
cion de nuestros compatriotas: "Al fin del mas solemne servi- 
cio religioso en que se a:evaban, con armoniosos cantos corales, 
nubes de incienso que saturaban con sus fragancias tan sagra- 
do recinto (la nave central de la Iglcsia de Puerto Plata), y el 
voto agradecido de aqxlla feligresia se reflejaba en el con- 
tento de todos los sembktntes, el Dr. Manuel Gonzalez Regalado 
y Munoz, desde la trib9r.a sagrada, invitaba al pueblo puerto- 
plateno "a reconocimie~fo, adhesioa y gratitud hacia el mas 
sano de corazon y devc5o de pensamiento de los libartadores de 
Amkrica, ungido por 1z ?rovidexia para hacer puro y fraterno 
el sentimiento de los dckninicanos y conducir el extraviado des- 
tino de la Republica pir los santos caminos de la Fe Divina y 
el amor a los sagrados kieros ciudadanos". 



OFRENDA HISTO RICA (+) 

Las siguientes notas las hemos recopilado para escribir la 
biografia del Procer Vicente Celestino Duarte, y las publicamos 
como una sentida ofrenda a su venerable memoria, justiciera- 
mente enaltecida hoy por el feliz acuerdo de nuestro Honorable 
Ayuntamiento de bautizar con tan glorioso nombre la calle que, 
segun rezan las viejas escrituras, "corria de la marina a la er- 
mita de San Antonio Abad". Esta calle en los heroicos tiempos 
de nuestra Independencia era a modo de un corredor para la 
honorable familia Duarte y Diez; pues su hogar estaba situado 
en la de Santa Bdrbara, a una mitad de cuadra de la de S p  
Anton, y en la primera casa de esta, frente a la primitiva 
Aduana, tenia Don Juan Duarte su almacen de efectos de ma- 
rina, el cual fue convertido por sus hijos Juan Pablo y Vicente 
Celestino en templo y aula de los patriotas. En la misma calle, 
muy cerca de dicho establecimiento, vivia Don Jose Diez, tio 
materno de nuestros heroes, cn cuya residencia celebro Juan 
Pablo una de sus celebres e infructuosas entrevistas con los 
conservadores dominicanos. La seriedad de caracter de Don 
Jose Diez es cosa sabida, y la rectitud con que desempeno el car- 
go de Procurador Fiscal la ha hecho proverbial la tradicion con 
el siguiente distico: "Si no andas derecho-a Don Jose Diez te 
echo". 

He aqui las notas a que nos referimos al principio: 

"La Trinitaria" nombro a Duarte General en Jefe de los 
Ejercitos de la Rep6blim y Director General de la Revolucion; 
y Coroneles a Francisco del Rosario Sanchez, Juan Isidro Perez 
de la Paz, Pedro Alejandrino Pina, Ramon Mella y Vicente Ce- 
lestim DeuG?-te". 

(e) Lutin Diario niim. 15.G-43, S. D. 27 febrero 1932. 



"A las siete de esa misma noche (12 de julio de 1843, dia 
de la infausta ocupacion de la ciudad por Charles Herard) llego 
(a  la casa de Don Juan Duarte) Francisco Sanchez, quien aca- 
baba de venir de Los Llanos. Duarte le habia enviado en  comi- 
sion cerca de su hermano Vicente Celestino, que era con quien 
se entendia directamente en lo concerniente al Oriente". 

"1843. Diciembre &-Recibio una carta de Santo Domin- 
go, de fecha 15 de noviembre, cuyo contenido Yue muy satisfac- 
torio para ei. Le escribian su hermano Vicente Cdestino y su 
amigo Francisco Sanchez, diciendole: "Despues de tu  salida to- 
das las circunstancias han sido favorables, de modo que solo 
nos ha faltado combinacion para haber dado el golpe. A esta 
fecha los negocios estan en el mismo estado que tu  los dejaste; 
por lo que te  pedimos, asi sea a costa de una estrella del cielo, 
los efectos siguientes: 2.000, 1.000, o 500 fusiles a lo menos; 
4.000 cartuchos, 2 o 3 quintales de polvora, 500 lanzas, o las 
que puedas conseguir. En conclusion; lo esencial es un auxilio 
por pequeno que sea, pues este es el dictamen de la mayor parte 
de los encabezados. Esto conseguido, deberas dirigirte al puer- 
to de Guayacanes. siempre con la precaucion de estar un poco re- 
tirado de tierra, como una o dos millas, hasta que se te  avise, 
o hagas senas, para cuyo efecto pondrh un gallardete blanco 
si fuere de dia, y si fuere de noche, pondras encima del palo ma- 
yor un foco que lo ilumine todo, procurando, si fuere posible, 
comunicarlo a Santo Domingo, para ir a esperarte a la costa el 
nueve de diciembre, o antes, pues es necesario temer la audacia 
de un tercer partido, o de un enemigo nuestro, estando el pue- 
blo tan inflamado. N. N. se prepara a i r  para alla, y no convie- 
ne que t e  fies de el, pues es el unico que en algo nos ha perjudi- 
cado nuevamente, por su ciega ambicion e imprudencia (1)". 

(1)-El N. N. a quien se refiere este parrafo de la celebre carta del 15 de 
noviembre de 1843, es nada menos que Ramon Mella, quizas el mas convencido, 
fiel, vehemente y resuelto de los discipulos de Juan Pablo Duarte. En el origi- 
nal de la epistola, en lugar de esas dos enes mayusculas, se lee muy claramente 
RamOn da Me!la. No obstante esto, con aquellas dos siglas encubridoras, esta ya 
reproducida dicha histbrica misiva en el numero 88, Ano V, del 8 de febrero 
de 1885, del comedido periodico quincenal El hfsnsajero. 

Pero en Cllo, la Revista Birnestre de la Academia Dominicana de la Historia, 
de Enero-Julio del 1944, edicion cnnmemorativa del primer centenario de la 
Repilblica, se copia ya a la letra dicho documento. Con la siguiente nota, que 
fuC escrita por uno de los dos Directores de Clio en aquel tiempo: por el Idc. C. 
Larrazabal Blanco. Heia aqui: "Nada mas injusto que esta advertencia que se 
hace respecto de Ramon Mella, y por personas como Vicente Celestino Duarte 
y Francisco del Rosario Sanchez. Sblo la justifica el estado de Animo en que 
estos r6ceres se encontraban con las tribulaciones que trae todo estado de cono 
p~scign. YO* otra parte, es de reconocerse que el temperamento de Mella y el 



Zuan Pablo, volvemos a repetirte, la mayar actividad a 
ver si hacemos que Diciembre sea memorable.-Dios, Patria y 
Libertad.- Fran&co del Rosario S&nchez.- Vicente Ceiesti- 
NO D2mrte.- Expresiones a nuestros amigos Pim y Perez". 

"Los que se hallaban reunidos para saber lo que tenian que 
esperar de la lectura de la carta (por medio de la cual pedia 
Duarte a su madre y hermanas ofrendar la herencia paterna en 
nras de la Patria) eran su hermano Vicente, su sobrino Enri- 
que, los senores Shchez, Mella y otros y su tio Jose Diez". 

"SUS hermanas y sobrinos, con ayuda de las sirvientas, 
convirtieron en balas las planchas de plomo que habia en el al- 
ma&, que era de marina, y las cuales se necesitaban para fo- 
rros de los buques. Los cartuchos que repartio su h-no.Vi- 
cede en Los Llanos y de& pueblos (con excepcion del Seibo) 
fueron fabricados por las manos de las Duartes, y esa prueba 
de amor y patriotismo fue recompensada con un cruel destie- 
rro. Tambien ks fabricaron muchas otras, entre las que deben 
nombrarse a la Seiiora de Ravelo y a la Senora hermana del 
Dr. Valverde y otras y otras a .quienes libro la Providencia, 
excepto a Dona Ana Valverde, senora muy respetable: el dia 
que salio para el destierro se bendijo el fuerte de San Anton, 
que se habia reedificado con la subscripcion que la dignisima 
patriota salio a recojer entre los dominicanos, que estaban en- 
tusiasmados y orgullosos de ver su patria libre". 

"Entre los presos (hechos por orden de Santana despues de 
su pronunciamiento del 13 de julio de 1844) se encontraban el 
General Francisco Sanchez, el Coronel Pedro Alejandrino Pi- 

dc los Duarte y SIineha enin ~Uhercntes. Aqucl era impetuoso, decidido, y si se 
quicre a la v d a d  imprudente, y como es natural muchas veces debik ser mole 
LO a Vicente Celestino y FranaMw m& reposada y rudentes. Sin embargo iaa 
imprudencias de Meiia, d mcno, dos, fueron una b: decidido amor a la causa 
de La Trinitaria: el trabucazo de la noche del 21 de Febrero; la otra de afecto 
decidido hacia el Padre de la Patria: la proclamaa6n & Duarte en el Cibao 
como Presidente de la RepdbIica. !Mella ambicioso1 Solo una apabionada a- 
guedad del momento pudo dictar esta injusta ~l)everacion'*. A esto le agrega el 
que compone esta nota: los d a  mas inmeuiatos delegados de Juan Pablo Duar. 
te, Jefe de la Revolucion Trinitaria o & la Independencia, Vicente Celestino 
Duartc v Prancisw de1 Rosario Sdneha vefan a mediados de aquel mes de no- 
viembre' a bIdla en muy d i a l e a  relaciona con los mas rancios e importantu 
consavadorei. Era que ya el arbitrante Mella habia resuelto comunicar, d ina i  
y formalme.n& la buena nueva del Inmortal Caudillo de Santa Barbara,-al resto 
de nuestxos conciudadanos, para unificar y compactar fiaerjm. y haex as1 cabak 
mente posible el liberador e intr6pido sacudimiento del qominiom yugo hai 
Liana. &oor sin naavas ni limitaciones a Matfas Ramon Mella y Cas*, 
+'(m principaifsimo e intachable en la Revoluci6n de la Independaidil- 
\A. u. 1.1.). 



m, Juan Isidro Perez de la Paz (que lo llevaron al Consulado 
Frances para evitar Felipe AlZau que lo despedazaran las tro- 
pas), y privados hasta de comunicaci6n, estaban d hermano, 
el sobrino y el tio del General Duarte". 

"Echemos un velo hasta su embarco para Hamburgo, 
efectuado el 10 de septiembre, a las seis de la tarde. Rodeados 
de numerosa tropa bajaron al muelle; e l  iba enfermo con las 
+lenturas.que habia traido de Puerto Plata, y se apoyaba para 
poder andar en los brazos de su hermano Vicente y su sobrino 
Enrique. Al llegar al bote que debia conducirlos a bordo del 
buque, lor, hicieron separar; pues los opresores de la patria, pa- 
ra hacerlw m b  dolorosa su separacion, los confinaron a distin- 
tos puntos. Su hermano Vicente y su sobrino Enrique fueron 
confinados al Norte de America". 

"1868.-En vista de la carta del Gral. Pina, de los infor- 
mes del joven Rodriguez y de los acontecimientos del Cibao, 
proyecta el General Duarte mandar a su hermano Vicente Ce- 
lestino Duarte en comision cerca de las autoridades directivas 

aquel movimienw'. 
Febrero 16 de 1864.-Sale el General Duarte para Curazao 

en solicitud de un buque que lo conduzca a Santo Domingo en 
compania de su tio el General Mariano Diez, de su hermano Vi- 
cente Celeatino Duarte y del Coronel Rodriguez Objio." 

(Copias sacadas de los "Apuntes para la Historia de la 1s- 
la de Santo Domingo y para la Biografia del General domini- 
cano Juan. Pablo Duarte y Diez", manuscrito de Rosa Duarte). 

"Habiendo venido a mi casa el Sr. Vicente Duarte a tra- 
i m e  de la Revolucion Dominicana, le dije, haciendome que 
era la primera noticia que tenia sobre el particular, que quien 
era el cabeza de dicha revolucion, a lo que me contesto, era una 
de la8 primeras o principales, el Sr. Felix Mercenario, a lo que 
respondf, que hablaria con dicho Senor, pues era amigo d o .  
Me transporte a su casa el dia siguiente y dije al Senor Merce- 
nario todo lo pasado con el Senor Vicente Duarte, a lo que me 
contesto que efectivamente dicho Senor estaba comprometido 
en la Revolucion" (De una certificacion de los meritos y servi- 
cios del procer Felix Mercenario, expedida por el Coronel Coir- 
loa Garcia, el 16 de diciembre de 1846, y cuyo original poeee- 
mos. El Coronel Garcia fue uno de los jefes de la gente de Pa- 
jarito (hoy Villa Duarte) en el pronunciamiento del 27 de Fe- 
brem) . 



"Ya para entonces estaban iniciados los Sres. Vicente Ce- 
lestino Duarte, hermano del Presidente D. Juan Pablo.-Angel 
Perdomo, Comandante de Artilleria.-Tomas Concha, herma- 
no de Jacinto.- Francisco Contin etc. etc." (Fragmento de una 
carta escrita por el procer Felix Ma. Ruiz al Dr. Federico Hen- 
riquez y Carvajal, el 24 de abril de 1890). 

"Ademas de este entudiasta ciudadano (Eduardo Abreu) 
figuraron y figuraran por sus hechos y glorias que les cupieron 
el General Francisco Shchez, los Concha, Puellos, B-entos, 
Jose Gertrudis Brea, Vicente Duarte, y otros muchos, como 
los Serra, ek." (De un Remitido publicado por el Coronel Juah 
Ruiz, soldado del 27 de Febrero, en el periodico "El Nacioncrl", 
edicion del 17 de octubre de 1874). 

"Con este motivo, muchos de los patriotas desterrados por 
loa anteriores acontecimientos politicos de la Republica y por 
la anexion a Espana, regreaaron a la patria a prestarle' su8 
servicios y a cumplir con los deberes de buenos ciudadanoa. 
Entre ellos, el General Jose Marfa Cabral, que fue nombrado 
jefe superior de las fuerzas del Sur, en reemplazo del General 
Manuel Maria Castillo; los dos estimables y distinguidos doc- 
tores Manuel Maria y Meliton Valverde; d ilustre iniciador de 
la creacion de la Reptiblica el ano 1844, General Juan Pablo 
Duarte; su ilustrado hermano Vicente Celestino DuaFbe; su 
benemerito tio el Coronel Mariano Diez, etc. etc.". 

"Salvo todos auni heridos, soatuvo un combate de retirada 
en la gran sabana del Guabatico, donde mostro magos sublimes 
de valor Vicente Celestino Duarte, que era comisario pagador 
de la tropa, a quien LuperBn, mirando lo comprometido de la 
situacion por la superioridad de la fuerza enemiga, mazlcl6 re- 
tirarse del combate, dada la ancianidad de Duarte; m a ~  el iiua- 
tre patriota se resistio respondiendo: "no me retirare, -eral, 
que hay hoy gloria para todos los dominicanos" (De Ise "No- 
tas AutobiognWcas y Apuntes Historicos desde la Rejstaum- 
cion a nuestros dias", por el General Gmgorio Luparoii, p b  
221,222, 280 y 281). 

"A tu santa madre, a toda tu honorable familia reitera mis 
sentimientos de alta consideracion y respeto; a S W n  imnor- 
tal, al ilustre Vicente, que reciba esta por suya, y a enb 'ard~~s  



el corazon de su mas amantisirno amigo". (Parrafo de una car- 
ta de Juan Isidro Perez a Juan Pablo Duarte). 

"En mi anterior le manifeste que no ten5a una lista de los 
nombres y del numero de los Trinitarios. La sociedad Trinita- 
ria fue instalada el 16 de julio de 1838, en casa de Dona Che- 
pita Perez de la Paz, a las once de la manana. Principiare por 
los documentos que tengo a la vista. El primero (por la fecha) 
es una carta de Juan Isidro Perez a Juan Pablo, fechada en Cu- 
mana el 26 de julio del 46: al concluir h carta le dice: "A Si- 
mon inmortal, el ilustre Vicente, que tenga esta por suya": los 
trinitarioe tenian un seudonimo y una divisa". (Fragmento de 
una carta de Rosa Duarte al Sr. Alejandro Bonilla, fecha 14 de 
diciembre de 1887). 

Tambien han atribuido a Vicente Oelestino Duarte la cali- 
dad de miembro fundador de La Trinitaria Don Alejandro Bo- 
nilla, en su escrito "Contestacion al opusculo del Senor Don Jo- 
se Maria Serra", publica60 en junio de 1889, y el procer Juan 
Nepomuceno Ravelo, en apuntes enviados al historiador Gar- 
cia. Por otra parte, parece muy logica la conjetura hecha por 
Rosa Duarte. Aunque alguien nos ha insinuado la posibilidad 
de que Juan Isidro Perez no aluda en dichos phrrafos a ningun 
seudonimo, sino que talvez ha querido comparar a Vicente Ce- 
lestino con el Cirineo, pcr haber ayudado constantemente a 
Juan Pablo Duarte, tanto en sus penosas labores revoluciona- 
rias como en su ingente desgracia. Por noticias que hemos co- 
piado en este articulo, se ha visto que cuando marchaban jm- 
tos al destierro perpetuo, Juan Pablo se apoyaba, a causa de 
enfermedad, en los brazo6 de su hermano Vicente y de su 80- 

brino Enrique. 
Otra de las cosas que mas honran ia memoria de Vicente 

Celeatino Duarte es la fervorosa adhesion de la comun de San 
Jos6 de los Llanosi a la causa de la Independencia, porque dicha 
comun era el centro de sus negocios y de sus actividades revolu- 
cionarias, wmo lo demuestran la comision que fu6 a deaempe- 
nar cerca de e l  Francisco del Rosario Siinchez, en 1845; la cir- 
cunstancia de que el desembarco de Duzrte en el mismo ano, de 
acuerdo con la celebre carta que ya hemos tranacrito, debia 
efectuarse en un puerto de esa juriediccion (Guayacanes) y ea- 
tar apoyado por una fuerza de 600 hombres al mando de Juan 
Ramirez, y el hecho todavia mas sobresaliente de haberse pro- 
nunciado aquella plaza desde la tarde del 26 de Febrero, adelan- 



tandose asi a los demas pueblos de la Repfiblica ; gloria tambien 
del olvidado patriota Ramirez, cuyo nombre ha sido obacureci- 
do en su mismo pueblo por el del militar santanista Bernabe 
Sandoval. 

Asimismo nos cumple afirmar que lo que expresa R o a  
Duarte acerca de la confeccion de balas para la revoluci15n de la 
Independencia esta confirmado por un testimonio muy valioso. 
Nuestro hermano el Dr. Alcides Garcia nos dice que Dona En- 
gracia Valera le ha referido que en Santiago de Cuba, donde 
residio largo tiempo esa respetable dama, hija del valeroso sol- 
dado de la Independencia Don Jose Valera, le contaba Dona 
Altagracia Abreu, esposa del procer Juan N. Ravelo, que ella 
habia confeccionado muchas balas para el 27 de Febmro en 
compafifa de las DuarteEl. 

En el "Compendio de ia Historia de Santo Domingo" por 
Jose Gabriel Garcfa se glorifica el nombre de Vicente Celesti- 
no Duarte con los siguientes hechos, todos de trascendental im- 
portancia para el triunfo de nuestra Revolucion de Indepen- 
dencia : 

Se le ve figurar en la entrevista que tuvo Duarte, despues de 
la ReEorma, en casa de su tio Don Jose Diez, con varios conserva- 
d o r ~  influyentes, para "ver si podia unificar las opiniones y 
evitarse el derramamiento de sangre fratricida" (Volumen 20., 
p4g. 208). En la gkgina 222 del mismo volumen se menciona 
su activa participacibn en la propaganda revolucionaria que 
precedio al grito del 27 de Febrero; y en las paginas 224, 227 
Y 281 se le halla entre los siete encabezados principales de la 
Puerta del Conde, ora integrando la junta que dirigh los acon- 
tecimientos en aquellos memorables instanks, ya en la comi- 
sion de los seis delegados elegidos para ajustar con los haitia- 
nos la capitulacion y entrega de la plaza, asi como en mucha 
hacia 108 pueblos vecinos para promover su adhesi6n al magno 
suceso. 

En  la "Historia de Hdti" por Thomas W o u ,  Anos 1843- 
1846, obra publicada por los herederos del autor en 1904, se ha 
deslizado un burdo error de copia al mencionar a los comimona- 
dos dominicanos que firmaron la capitulacion convenida con 
Desgrottes, pues se ha impreso Ducarrt~ aank, cuando evidente- 
mente el acucioso historiografo debio escribir DzGarte dntf 
(Duarte myor o primogenito). Este mismo historiador trae 
una noticiaque denota el temple de alma de Vicente Celestino 



Duarte. $u hijo Enrique, que era un adolescente, estuvo el 27 
de Febrero en los lugares de m$s peligro. Madiou se expresa 
tlsf: "Puello' mando a Dechapte a la Aduana doce hombres de 
refuerzo. Despues entro en la barca, acompanado de Enrique 
Duarte, y se traalado a Pajarito, situado en el lado opuesto del 
rio". Dicho joven habia recibido ya su bautismo patriotico de 
manos del.propio Juan Pablo Duarte, quien le encomendo una 
comision de importancia en 1843, como lo demuestra la siguien- 
te nota que copiamos de Rosa Duarte : 

"Setiembre 25 de 1 8 4 3 . 4 ~ ~  relaciones con Curazao y 
Santo Domingo estaban cortadas por los agentes de los aftan- 
cesados que interceptaban sus cartas, por lo que determino man- 
dar a su sobrino Enrique ~ u a r t e  y a Juan Jos6 Blonda con las 
comunicaciones para Curazao y Santo Domingo. 

"Octubre lo.-Salieron Enrique Duarte y J. J. Blonda en 
comision cerca de los amigos de Curazao y Santo Domingo". 

27 de Febrero de 1932. 



EL GENERAL MELLA (+) 

Otra de las absurdas especies echadaa a volar por la pren- 
sa de Santiago, con motivo de las fiesta8 patrioticas del 30 de 
Marzo ultimo, consistio eu afirmar que el General Ramon Mella, 
designado despu6s del 27 de Febrero por la Junta Central Gu- 
bernativa para organizar la defensa del Cibao, huyo el cuerpo 
al peligro, "escap&ndose (cuando la temible invasion de Pie 
rrot) para las montanosas regiones de San Jose de las Matas, 
con el pretexto de reclutar gentes en lugares que no conocia". 
Ese desacato a la gloria de un hombre como el general Mella, 
cuya fama de valor e intrepidez egta tan bien cimentada en las 
paginas de nueetra historia con grandes y marciales acciones, 
no merece que nosotros perdamos el tiempo en combatirlo. Pe- 
ro si queremos aprovechar la ocasion para dar a conocer algu- 
nos hechos que vinculan la vida de este senalado procer con 
los hombres que moran en el feracfaimo valle de La Vega Real. 
Porque hay que saber, que de todos los heroes capitslenos, los 
cuales no son pocos, ninguno esta tan estrechamente ligado al 
Cibao como el generai Ramon Mella. Cuando este aun no era 
mas que un fervoroso y leal teniente de Duarte, supo hacer de 
aquella comarca el predilecto campo de sus actividades; y alli 
fue dacubierto por el suffpicaz ocupante, y aherrojado para ser 
remitido a los &bozos de Pohu-Prince. Por esta obvia ra- 
zon, un consciente histodografo dominicano le ha llamado el 
iniciador del Cz'bao ers los seoretos & la revol& sqamti%tcc. 
Posteriormente ai 27 de Febrero, si bien es verdad que no ae 
encontro en la accion del 30 de Marzo, por haber salido en union 
de Pedro Ramon de Mena y Jose Desjderio Valverde a buscas 
gente a La Sierra para asegurar la defensa de la plaza, creyen- 

(e) Listin Diario n h .  12.196, S. D. 14 mayo 1928. La Nacidn nIb. 2.553, 
S. D.. 25 febrero 1947. 



do, como afirma Mr. Heneken, que los haitianos no avanzadan 
con tanta rapidez sobre Santiago, despues del memorable triun- 
fo que se obtuvo fue el arbitro de la situacion politica en el Ci- 
bao, y a SUS generosos eduerzos se debio que ata rica region 
tuviese el bello rasgo de la proclamacion de Juan Pablo Dwr- 
te para la Presidencia de la Republica y el cfvico arresto de ha- 
ber intentado ahogar en su cuna la f6rrea dictadura del usur- 
pador Pedro Santana. 

Durante la Era de la Primera Reptiblica nuevas circuns- 
tancias de indole politica o militar vienen a robustecer esos 
vinculos del General Mella con el Cibao. Pero pas4moslas por al- 
to para fijar uqicamente nuestras miradas en la glorioaa epoca 
de la guerra reaburadora. 

Tan pronto como el general Mella se adhirio a la revolu- 
cion iniciada en Capotillo, de la que habia sido un ardoroso pre- 
curaor, fue designado para el desempeno del Ministerio de la 
Guerra. Desde este elevado puesto tuvo la honra de dictar la 
famosa orden que prohibia a los dominicanos las batallas cam- 
pales con las disciplinadas huestes espanoles y organizaba la 
guerra irregular de querrillas, que tan bien se avenia con el 
kemperamento de nuestras tropas colecticias. 

MAS tarde, a causa de los grandes desastres ocasionados 
por el General Pedro Florentino, se le encomendo la importante 
misi6n de pasar al Sur a dirigir la guerra y levantar de nuevo 
el eapfritu publico en dicha comarca. Esa urgente comision ha- 
bfa sido dada primero al General Jose A. Salcedo, Presidente 
del Gobierno m campana; pero este celebre caudillo, que algu- 
nos escritores mal informados consideran como el genio gue- 
rrero de la Restauracion, abandono sin excusa su patri6tico 
cometido para emplear los cuantiosos elementos que se le ha- 
bfan proporcionado, en operaciones de segundo orden, laa cua- 
les culminaron en el tremendo desastre de San Pedro. Leanse 
aqui dos comunicaciones relativas a estos sucesos: 

"14 de Enero de 1864.4ral .  J. A. Salcedo-Aquf se dice 
que Ud. ha variado su intencion, es decir, que en lugar de mar- 
char para San Juan, ya se propone Ud. segtiir para la linea del 
Seybo. Parece que esto habr8. dependido de alguna suposicion 
absurda del vulgo necio que cree ya enteramente e ~ e r a  de peli- 
gro toda la linea del Sur. Pero sra de esto lo que fcrre, la va- 
cilacion y la duda es en cualquier circunstancia un mal que agra- 
va de m& en mas cuando se trata de la Guerra. La ~uerte de 



eata aiempre es varia y caprichosa y puede resultar, que lo que 
hoy sea un triunfo en apariencia en la vuelta del Sur, seti una 
estratagema del enemigo, recurso de que no ha pocos dias echo 
mano en San Cristobal cuando de alli contramarcho sobre Bani. 
Esto sentado, y bien genetrado el Gobierno, cree que Ud. com- 
prende estas cosa de la guerra mejor que el, quisiera que Ud. 
mirando el caso con mucha atencion no variase de rumbo, sino 
que sin dilatame llevase Ud. a debido efecto su primitivo y pa- 
triotico proposito de ir  a dar la mano al Gral. Florentino, e ir a 
juntarse al templo de la fama. Tal es la opinion del Gobierno 
y egpera que sera la de Ud. Aunque ayer el Gobierno en vista 
de las buenas noticias que tenia de San Jqan, le awnaejaba otra 
wsa respecto a su marcha, hoy le suplica y espera vuele Ud. a 
dicho lugar donde su presencia es tan necesaria para la salya- 
cion de la Patria. El Gobierno desea a Ud. feliz viaje y triunfo 
completo y mientras tanto ruega a Dios guarde su interesante 
vida muchos anos". 

"15 de Enero.-El Gobierno acaba de saber con la maE, pro- 
funda melancolia y con mtimientos que ningun lenguaje puede 
expresar que V. E., sin atender a las gravfsimas circunstancias 
del Sud, haya dispuesto su marcha para el Este con el Ejercito 
por via del Macoris en vez de haber emprendido su marcha vo- 
lando para San Juan. &Como es posible General, que Ud. haya 
encomendado el mando de una columna de operaciones sobre el 
valle de San Juan a los Senores Lssala, Villanueva, Colon, Ogan- 
do y Tomas Aquino? &Quiere Ud. perder la Patria o quiere 
Ud. salvaria? Por Dios, pongase General a la altura de las 
circUI1Clf8neias y tenga Ud. presente que estamos atravesando 
en &S momentos la criais mas eminente y mas delicada de to- 
da la revolucion. General, despierte Ud. de ese letargo ; oiga Ud. 
la voz de la conciencia y del deber y tenga Ud. presente que to- 
dos los ojos estan sobre Ud. Se le incluye a Ud. en.comunica- 
cion la adjunta carta. 1 Quiere Ud. mas ! i No ve Ud. que su p r e  
aencia en el Sud ea de mayor necesidad! Por Dios. G e n d .  la 
suerte de la Repfiblica depende de Ud. marchando sobre San 
Juan". 

Empero, esa mision honrosa que Mella sf se apresurb a 
cumplir, trasladandose incontinenti a la cabeza de aIgunas fuer- 
zas al Sur, fue malograda tambih por el infortunio, pues a poco 
de su llegada Mella en!ferm6 gravemente y tuvo que regresar 
precipitadamente a Santiago, adonde fue conducido en liikra, 



como lo demuestra el siguiente oficio: "Marzo 2 de 1864.Qe- 
nor General G. Perpinhn. Esta solamente w concreta a decirle 
que con la mayor brevedad, se dispone una litera para i r  a bus- 
car al Senor General M. Ramon Mella, a fin de traerlo a esta, 
donde hay mas recursos medicos para asistirlo. Se iba a man- 
dar un medico. pero se cree que mejor es traerlo aqui; es pro- 
bable que vaya con el objeto de acompanarle en el transito. Se 
encarga a Ud. particularmente que despliegue y haga desplegar 
todo el esmero que sea posible en la conservacion de la vida del 
General Mella". 

Ya al verlo en el lecho del dolor, y cuando le quedaban muy 
pocos dias de vida, pues murio a causa de esa misma enferme- 
dad, parece que el Gobierno de la Revolucion quiso premiar sus 
eminentes servicios con un merecido galardon, que debio pro- 
porcionarle el placer de morir viendo reconocidos por un gru- 
po de hombres tan selecto como el que formaba a la sazon el Go- 
bierno restaurador, sus sob~esalientes meritos de heroe de nueB- 
tras dos grandies epopeyas. A continuacion reproducimos el ac- 
ta en que consta el acuerdo tomado para nombrarle Vice-Presi- 
dente del Gobierno de la Restauracion. Dice asi el acta: "Ac- 
ta del dia 17 de Marzo de 1864.-Abierta la sesion del Supremo 
Gobierno de la Repiiblica. el dia de hoy, con la misma mayoria 
que queda dedgnada en el acta precedente, y presidida por el 
Excmo. Senor General Presidente Jose Antonio Salcedo, se di6 
lectura al Acta del dia anterior y fue aprobada por el cuerpo. 
En ~ a d s  y despues de haber dado evasion el Supremo Gobier- 
no a diversas materias de orden administrativo, procedio a ocu- 
parse de la eleccion del miembro de su seno que haya de hacer 
las funciones de VicePresidente del Gobierno, y regir el cuerpo 
en las ausencias del Sr. Presidente. Se procedio a la eleccion 
por escrutinio secreto; y recogida la votacion resulto electo 
por unanimidad el honorable Senor General Ramon Mella.- 
Tambien acordo el Gobierno que las vacantes que puedan ocu- 
rrir del Senor Vice-Presidente, en lo sucesivo, por enfermedad u 
otra causa, principalmente cuando este sustituyendo al Exmo. 
Senor Presidente, sean llenas por el Senor Ministro de Relacio- 
nes Exteriores, y esto para evitar las dificultades que puedan 
surgir del inconveniente, o embarazo, si llegase a presentarse. 
Dispuso el Gobierno se comunique debidamente a1 Senor Gene- 
ral Ramon Mella la eleccion que se ha hecho en su persona para 
Vice-Presidente asf como tambien a las demas autoridades a 



quienes corresponde, con lo cual concluyo la sesion del dia de 
hoy. El Presidente Jose A. Salcedo.-P. A. Pimentel.-Genaro 
Perpinh-A. Deetgen.-J. B. Curie1.-Mhximo Gru1lon.-Uli- 
aes F. Espaillat". 

Antes habia ocupado la Vice-Presidencia el prestante ciu- 
dadano Don Benigno Filomeno de Rojas, quien ceso por renun- 
cia, y al morir Mella, poco despues de haberle sido conferida 
tan alta investidura, le sustituyo en esas funciones el esclareci- 
do patricio Don Ulises F. Espaillat, en su calidad de Ministro 
de Relaciones Exteriores primero, y despu6s por honrosa desig- 
nacion para el cargo hecha en la sesion del 15 de junio del mia- 
mo 1864. 



UNA CAUSA CELEBRE (") 

Por sus mtiltiples bellezas literarias y su valor juridico e 
historico, vamos a reproducir en este articulo algunos fragmen- 
tos de la hermosa y hlibil defensa que en favor del General An- 
tonio Duvergk u o  el Lic. Felix Ma. Del Monte ante el Consejo 
de Guerra de la provincia de Santo Domingo, en el ano 1849, 
cuando el invicto paladin de las fronteras del Sud fue acusado 
injustamente, por intrigas politicas, de indisciplina y de M 
ai&n a Za Rep%bliiocc. Este es un importante episodio de nuestra 
historia poco conocido en razon de que sus autores tuvieron el 
cuidado de no publicar nada al respecto en el momento oportu- 
no, y por no mencionarse tampoco en la multitud de escritos 
posteriores, de los sarctanktm y baecistas, partidos m que a po- 
co dividida la opinion del pais, silencio que se debio a 
la solidaridad de ambos bandos en tan repugnantes hechos. De 
este celebre juicio se acaba de hacer mencion en la prensa, y es 
bueno que la posteridad lo conozca y estudie. 

He aqui los citados fragmentos: 
"SeiWres Miembros del Consejo &s Gzcerra de mtcc Provincita. 

-Llamado a este tribunal por la voluntad del prevenido Gene 
ral Antonio Duverger, como Defensor principal, constitufdo en 
causa y asociado a mis colegas que por el postulan en su patro- 
cinio, tratarb, en cuanto lo permita mi escasa inteligencia, de 
llenar este deber con la dignidad y circunspeccion que exige un 
acto tan augusto, y con la firmeza y energia, con la noble fran- 
queza que es consiguiente a tan arduo ministerio. Consecuente - 

(e) Listin Dlwio n h .  1S.665, S. D. 17 mano 1932. 



con estos principios, queriendo hacer compatible con mi miaian 
el cuidado de no ser difuso, me apartare del carril comun y or, 
hare gracia de una enumeracion demasiado larga de los inte- 
resantes servicios hechos a la Patria por ese noble veterano en 
mas de cien batallas, todas gloriosas para ella; servicios que 
estan registrados en h historia de seis anos de lucha y sacrifi- 
cios. El plan de mi defensa debe ser digno del homhe que lo 
inapira; sencillo como sus costumbres, natural como su recto 
corazon, perceptible como sus puras intenciones. Yo no ire a 
mendigar del arte el vigor que falte a sus alegatos: yo no su- 
plire a la vibracion terrible que producen en el alma los acen- 
tos de la verdad y la inocencia, la 'fugaz agitacion del lenguaje 
de las pasiones, ni el ef'imero interes de una trama htibilmente 
zurcida. No, yo opondre solamente a una debil acusacion la ma- 
terialidad de los hechos m8s incontestables; a las inducciones 
sin apoyo la exhibicion de documentos fehadentea, a ias deposi- 
ciones contradictorias y destituidas de prueba, la prueba jurada 
de testigos idoneos, y a las simples conjeturas esa frente serena 
que revela la tranquilidad de una conciencia extrana a todo he- 
cho reprensible. Y vosotros, Magistrados. que escuchasteis po- 
co hace los cargos terribles que la acusacion ha producido y que 
acabais de oir las deposiciones a descargo, penetrados como ea- 
tsis de la Santidad de vuestras atribuciones, prestaos aten* a 
contemplar el triunfo de la inocencia, para que con ia franqueza 
y rectitud de la ley lo hadis  visible a la Nacion. 

"Probado matematicamente el grado de aseneo que mere- 
cen las declaraciones de que se ha hecho mencion, parremos a la 
filtima fuente legal de pruebas. Loa precedentes o sea la m* 
ralidad del individuo. Aqui la ley interpela por el hombre: 81- 
zase el velo a los misterios de su vida y som6teae al tremenda 
juicio que hacian sufrir los egipcios a sus muertos; idhtico al 
que vosotros como jueces y como hombres sufrireis ante las 
pruebas de la inmoble eteniidad. i Oh 1 y cuanto, cuanto ganar8 
mi patrocinado, en este escrupuloso examen de su vida ! 1 Cdsad 
fecundo, cuan inagotable venero encontrareis en este Ixltimo 
medio de conviccion! Vereide, feto aun en las entranaji de m 
madre, sufriendo la persecucion atroz de los asesinos de eurr p& 
&es 1 1 Vereisle naciendo en medio de los boaqueg sin recurm al- 
guno humano y a la primera aurora probando ya el rigor de su 
orfandad y su desgracia.-Vereisle en el largo periodo de una 
existencia oscura ostentando siempre las dotes precioas d6 BU 



ingenuidad y buena fe. Vereisle en fin del 27 de Febrero en 
adelante . . . . mas n6 ; no os hago la injuria de recordaros o mas 
bien de bosquejaros hechos que ningun Dominicano agradecido 
puede apartar de su memoria; vuestra conciencia dirigir& este 
acto solemne de intultiva justicia. 

"Doloroso es sin duda, Magistrados, para un Dominicano, 
para aquel cuya suerte ha estado tan enlazada con los ultimos 
acontecimientos polfticos, verse en el caso de traer a la memo- 
ria escenas de dolor y de verguenza en el momento de empren- 
der la refutacion de los cargos que pesan contra mi patrocina- 
do; pero hay una conexion tan intima entre el vandalismo del 
anterior Gobierno y la inmoralidad de sus ados y el negocio 
presente, como que aquella es la causa y este su inmediato, su 
natural efecto; en esa virtud es preciso transportarnos a esa 
epoca infausta y de fatal recordacion. Es de ptibiica notori8 
dad que Valentfn Alcantara fue sorprendido real o simulada- 
mente por un destacamento haitiano y conducido inmediata- 
mente a la Capital de Haiti, donde por excepcion de la regla, 
fue tratado con particular distincion, mereciendo ademas del 
pago de sus sueldos el presente de un hermoso unfforme. Que 
a la llegada del Sr. Consul General de Francia en Haitf a bordo 
del vapor de guerra fu6 conducido a esta Capital y cangeado 
por otros prisioneros, y a pesar de haber tenido el imprudente 
descaro de saltar en tierra con el elastico galoneado (que forma- 
ba parte del presente) nada tuvo que sufrir, porque si bien el 
Gobierno ordeno al Ex-Comandante de Armas su interrogato- 
rio, uno de los favoritos del Gobierno volo solicito a rescatarle 
y a conducirle en triunfo a su casa donde le prodigo con solici- 
tud todos los cuidados de la mas tierna amistad. hizo en- 
tonces el Ex-Presidente de la RepCiblica a pesar del terminante 
contexto del Art. 106 del pado fundamental? hicieron los 
Ministros, Secretarios de Estado? j Callar, ver impasibles a 
Alcantara pavoneandose y haciendo con su presencia e impuni- 
dad una propaganda funesta en favor de Haiti! Verle gastar 
el boato, fruto de sus depredaciones y para colmo hacer todos 
sus gastos con la moneda haitiana que acababa de traer de su 
paseo y verle marchar de nuevo a las fronteras con su antiguo 
empleo por instigaciones de su patrocinante, con asombro de to- 
dos. Estos rasgos sin ejemplo, no son empero, mas que una leve 
pincelada del cuadro que formare en el curso de mi refutacion; 
cuadro tenebroso, cuadro infernal, sin duda, pero que no debe 



como los demb su energia a la hginacion del art i fh ,  sino 
que es por desgracia todo realidad. 

"Cargo 10.-l'ener conocimiento, etc. etc. Consta del pro- 
ceso y aparece de las declaraciones orales que cuando en la ulti- 
ma invasion Yu6 hecho prisionero el Indio Bonito, trajo de or- 
den de Soulouque varias proclamas insidiosas (que fueron en- 
viadas al Gobierno y que este oculM) con el objeto de provocar 
en esta Republica el espiritu de proselitismo en favor de aquella 
Republica. Debiendo mi patrocinado dar varias disposiciones 
concernieites a la situacion, se alejo de a11i para San Juan, en 
cuyo intervalo, Pepe Andrb, el enviado de Soulouque, entrego 
la carta de &te a Alchtara, el cual fingiendo sorpresa, dijo: 
"Este hombre me quiere comprometer, pues aguarda a entregar- 
me esta carta en la ausencia del General Duverger". A su re- 
m de San Juan, instruidc de lo acaecido exigio la carta, envian- 
dola con un oficio al Presidente de la Republica, pidiendo ade- 
m b  instrucciones aobre el particular, cuya reapue&a aun no 
ha visto (Declaradonea de Abreu y Ramirez; tengase presente 
lo que dice Florentino de Duverger: q u ~  al que le iactbkcss &e 
redwcih Is dada ~ 1 ) 2  balano). Desde el momento en que Du- 
verger manda a JimBnez la carta y las proclamas, h responsa- 
bilidad del Art. 34 se desvanecio; quedo contra el Jefe del Es- 
tado el imperativo contexto del art. 106 de la Constitucion. La 
acusacion le designa como c6mplice basandose en la disposicib 
del art. 64 cod. pen.; pero adem&s de que el prevenido mand6 
la carta de Alcantara al ExJefe del Estado tan luego como 
rtuvo conocimiento, este documento no era de aquellos que cla- 
sifica dicho arL Soulouque al escribirla tuvo todo el deseo 
de corromper al sujbto a quien la dirigia, pero el hecho de ea- 
tar en su mano no conatitufa una maquinacion, siendo un hecho 
aislado que permanecia en especie, y para lo que aun no habia 
plan, concierto y demas circunstancias que constituyen la ma- 
quinacion. En hora buama que el documento fuese lo m h  per- 
nicioso; que el sujeto a quien se dirigia tuviese el criminal de- 
seo de acceder a los deseos del enemigo ; pero ese documento tal 
cual sea, no ea en si una maquinacion, ni el prevenido pude 
ser responsable de ello, tan luego como di6 el paso de enviarlo. 
Los que tuvieron la torpeza de celebrarle su llegada con las con- 
decoraciones del enemigo, los que le dispensaron el juicio que 
debio sufrir y le enviaron, en fin, a las fronteras, eon los 80108 
respomables ; los verdaderos c6mplicoe". 



El ilustrado Defensor analiza cuatro importantea cargos 
m&, de cuyo examen copiamos lo siguiente: 

"Por la deposicion oral de varios testigos se ve a este vete- 
rano, enviando canones r pertrechos en sus propios animales, 
agotando todas las provisiones del mercado para alimentar las 
tropas, ordenando la elaboracion de harinas del maiz, util pa- 
ra el mismo fin; supliendo con su actividad y celo, lo que falta- 
ba de prevision al Gobierno y oponiendo todo el rigor de su infa- 
tigable constancia a la fuerza terrible de la inercia que contra 
riaba sus nobles designios. Despues de recorrer ansioso todos 
los puntos principales de la linea, despues de dar aquellas pri- 
meras disposiciones del momento, Ano se le vio llegar a esta Ca- 
pital para dar cuenta al Gobierno del estado verdadero de cosas, 
para excitarle a que tomase serias disposiciones y medidas com- 
binadas de defensa, asegurhdole no responder en caso contra- 
rio de la salvacion del pais? esto acaso un futil pasatiem- 
po? Cuando esto se verificaba, mi cliente habia dejado cuatro 
ordenes del dia, firmadas de su puno y en poder de su hijo, uni- 
ca persona a quien confio su partida, para que la aparicion de 
estos pliegos alejase toda sospecha de su ausencia y del serio 
motivo que la ocasionaba. Cuantos testigos han sido interpela- 
dos sobre su conducta militar aseguran ser la mejor y mas ac- 
tiva, hasta el punto de no tener domicilio fijo. &El Jefe que se 
condenaba voluntariamente a las fatigas de tan forzada marcha 
desconocio un instante su deber? No lo lleno omnimodamente 
con todo el celo y actividad de un verdadero republicano"? 

"En Azua el General Duverger contaba con su odio a Haiti, 
y su ardiente patriotismo y el de los buenos Dominicanos; pero 
no podfa impedir los crueles efectos de la presencia del Presi- 
dente alli y con la de su patrocinado Alcantara en el Ejercito. 
No podia combatir en los defensores de la Patria la idea de que 
se les vendia y que Valentin Alcantara era el traidor; no podia 
hacerles olvidar los descalabros estupendos y recientes, las em- 
boscadas de los haitianos. todos aquellos elementos de desmo- 
ralizacion que existian en un Ejercito tanto mas facil de preo- 
cupar, cuanto era harto numeroso y constaba en gran parte de 
ciudadanos que obrando sin disciplina presentan el singular 
contraste de batirse unas veces con furor y de huir otras des- 
arreglados y sin orden, que solo la disciplina puede establecer. 
Los rumores contra Valentin Alcantara, la sospecha de su con- 
nivencia con Haiti, tal cual palabra escapada al acaso. el recuer- 



do de los reveses sufridos, todo esto contribuyo a una evacua- 
cion de aquella plaza, que el General Duverger no ordeno, y que 
el Jefe del Estado previj con todo y anuncio; no respondiendo 
al fin ni aun a los medios de ensayar una defensa natural. 

"1 General Antonio Duverger, vos que durante seis anos ha- 
beis conducido con honor las huestes dominicanas por el sendero 
de la gloria, desplegando el celo y actividad que os infunde el 
amor a nuestra Santa Causa y el odio a los enemigos de vuestro 
padm! No temais que el hecho de ocupar breves instantes el 
banco del crimen mancille vuestro honor y vida militar esclare- 
cida. No: el esforzado General Lino Clemente, despues de ha- 
ber sostenido el sitio de la plaza de Xiaracaibo, confiada a su 
pericia y de haber capitulado, regreso a sus hogares para impe- 
trar del Gobierno la gracia de ser s~metido a juicio, de ocupar 
vuestro lugar, para oponer a los envidiosos de su gloria el tes- 
timonio inconcuso de un fallo favorable. El Gran Caton, ese 
genio de la austera libertad romana, fue 42 veces acusado y 
otras tantas absuelto sin que por eso deje el mundo de admi- 
rarle despues de 20 siglos. Confortaos con la idea de que si el 
cadalso se convierte en altar cuando sube a el un inocente, el 
proceso se convierte en aureola resplandeciente cuando admi- 
nistran la justicia manos tan puras como las de vuestros jueces 
a la sombra de un Gobiorno justo y protector! 1 Y vosotros, Sa- 
cerdotes de la Ley, cuyo inmaculado ministerio os hace duenos 
de la suerte de ese ilustre veterano! Acordaos que de todos los 
actos humanos, el mas noble, el mas augusto, el que mas realza 
la dignidad del hombre es la facultad concedida de juzgar a sus 
semejantes; acordaos que constituidos en juro, vuestro primer 
deber es pesar los cargos y descargos, los precedentes favorables, 
la posibilidad de las consecuencias comparadas con sus premisas, 
y que de esta operacion silenciosa la ley no os pide cuenta algu- 
na, que ella se remite a vuestra conciencia, de la cual no sois 
responsables sino al Cielo. Si despues de replegaros en vosotros 
mismos ese juez interior os dice,que el hudrfano d e  los bosques 
despues General de Division, siempre nuncio del triunfo y ar- 
diente Dominicano, puede ser complice de un traidor en favor 
de Haitf, aplicad la Ley; vosotros a v u e s t ~ o  t u m  sere28 iarnbih 
juzgados. He dicho. Felix Ma. De1 Monte. Santo Domingo, 
Noviembre de 1849". 

Como era natural y justo, el reo fue absuelto, y los autores 
de la odiosa acusacion expiaron su delito debajo del peso del 
mas condenador silencio. 



EL GENERAL VALER10 (*) 

La necesidad de circunscribir todavia entre nosotros los 
estudios hisuricos a una escueta investigacion de los hechos, 
es cosa que se palpa todos los dias ; pues, aparte de que nuegtro 
pasado no ha tenido aun perpetuadores en algunos de sus dife- 
rentes aspectos, el desamor de los dominicanos por las labores 
intelectuales que requieren consagracion, les hace cometer a ca- 
da paso en dicha materia errores de importancia, errores que 
si no se subsanan a tiempo, acabarfin por convertir la historia 
del pala en un burdo tejido de fabulas y mentiras 

Em hemos pensado al leer las innumerabh equivocaciones 
en que incurre la prensa de Santiago, con motivo de los acto8 de 
ardiente amor provincialista que se han tributado en aquella 
ciudad a la memoria del General Fernando Valerio, bravo sol- 
dado de nuestra guerra de Independencia, y cooperador eficiente 
& Pedro Santana a su funesta obra anexionista. 

Bajo el calor de ese pasional influjo, se le ha denominado 
con los apellidos de Valerio y F e d n d e x .  Casi se llega a con- 
vertirle en el heroe exclusivo o unico de la inmortal jornada del 
30 de Marzo, accion que, segun se afirma, e l  decidio en favor de 
los dominicanos con su machete vengador, al frente de los pocos 
soldados que formaban una compania del batallon de Sabana 
Iglesia. Se le hace ascender de golpe y porrazo, por este merito 
extraordinario, de Capitfan a General de Brigada. Que el Pri- 
mer Gobierno constitucional de la Republica, inaugurado en no- 
viembre de 1844, le hizo General de Division y le absequi6'con 
un viatoso uniforme. Se le nombra Gobernador de Montecristi 
muchisimos anos antes de existir la provinda de ese nombre. Y 
por bltimo, se pasa la llina de la m& completa indulgencia so- 
bre su pecado anexionista, en la peregrina creencia de que si 
- 
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culpa tuvo en dicho nefario hecho esta es poco importante y se 
confunde, por consiguiente, con la responsabilidad que la mali- 
cia o perversidad politica de Pedro Santana, quiso vanamente 
arrojar sobre un gran numero de los dominicanos de aquella 
epoca, inclusive sobre muchos de los que despuk llegaron a ser 
eximios restauradores de la Patria. Valerio, segun estos seudo 
historiadores, murio finalmente en Guayubin en el mes de Mar- 
zo de 1863. 

Algtinos errores de bulto que se contienen en dicha rela- 
cion, nos hizo desconfiar de la verdad de toda ella, y nos obligo 
a ahondar un poco en la vida del General Valerio. He aqui el 
fruto de nuestras investigaciones. 

En la Gaceta de Santo Domingo, correspondiente al 3 de 
Febrero de 1862, No. 550, corre inserta una "Relacion de los 
Senores Generales, Gefes y Oficiales del antiguo Ejercito. Do- 
minicano que han sido clasificados por la Junta (Clasificado- 
ra) en su sesion belebrada el 20 de Enero del corriente ano", y 
bajo el Num. 348 de dicha liista, ee lee: "Don Fernando Valerio 
y Gil. Empleo reconocido : General de Divi~i6n. Situacion: AG 
tiva. Sueldo mensual $60". Si tenemos en cuenta que cada in- 
teresado presentaba a la Junta Clasificadora su propia hoja de 
servicios, debidamente certificada, es obvio deducir que los le- 
gitimo~ apellidos correspondientes al mencionado militar, eran 
Valerio y Gil, sin que aparezca el F e W e z  por ningun lado. 

Poseemos copia textual de un ofido dirigido.por el Minis 
tro de la Guerra, el 12 de Mayo de 1846, No. 936, ."Al Coronel 
F. Valerio. Coronel del Regimiento Santiaguero". La fecha en 
que se le dio este grado no la conocemos a ciencia cierta. Pero 
pudo ser a fines de 1846, pues el 4 de noviembre de ese ario ae 
le mmitieron al General Francisca A. Salcedo, en su calidad de 
Gobernador de Santiago, "67 despachog para los Oficialea del 
ejercito veterano de esa provincia". 

Tsmpoco hemos podido determinar la fecha en que Valerio 
fue asCendido a General de Brigada. Mas aquf cabe otra Iogiui 
suposicion: quizhrs seria en los comienzos de la primera Admi- 
nistracion de Baez, poporq en la Memoria presentada por el Mi- 
nisterio de ia Guerra, en mayo de 1861, dijo d G e n l l  Jusn 
Esteban Aybar que se Wim expedido 11 despachos paiCa ofi- 
ciales superiores y 136 para subalternos, durante el pdodo-que 
abarcaba aquella .p.minoria. 

Lo que si se sabe con toda seguridad es que para Enero de 
1856 ya ostentaba ese grado, pues con el combatio en Sabana 



te ordene al coronel Pelletier que inmediatamente los hiciera 
r e e m p b r  por otro desitacamento. Seguidamente los nuestros 
se vinieron 8 las manos con el enemigo: principio una fuaileria 
bastante viva; y el enedgo se atemorizo y retrocedio quedan- 
do algunos de ellos muertos por nuestras lanzas y machetes. 
Volvio sin embargo, con mucha intrepidee ; principio el fuego 
de nuestras piezas etc. etc.". El general Jose M. Lapez, heroico 
y diestro Capithn de artilleria en la batalla, no hace mas men- 
cion especial de sus gloriosos companeros, que la expresada en 
las eiguientes lineas de @u conocida carta: "Los que se distin- 
guieron aquel dia fueron el capithn Bonilla, el general Valerio, 
general Angel Reyes, comandante Manengo Rojas, el coronel' 
Ramineic, es decir, que todos. se lucieron este dia pero le cupo la 
gloria al general Imbert que era el que mandaba en gefe". Lo 
misirno la relaci6n de Don Pedro Eugenig Cur.iel, testigo tam- ' 
bien de estos sucesos, no atestigua bmpoco la d.escomunal ha- 
zana; p w  termina haciendo el siguiente reparta de gloria: "De 
este modo qued6 terminada &a jornaua distinZruf6ndose al 
mando del general Imbert, el general Pelletier, el coronel Angel 
Reyes, el,.capitan Fernando Valerio, capitb Jo& Maria Upez, 
loa tenienhe de a m e r i a  Dionisio Mieses y au hermano, el Ca- 
pitan Silver y otros oficiah mW. 

Por tanto, juzgamos que el General Vslerio, cuya arrojo 
puede igualarse en nuestros anales con el de Duverge, Cabrd, 
J. Puello o Santana, peieo con grandisima valentia en el comba- 
te de Santiago; pero que ee exagemdo, y peca de injusto, el pro- 
posito que quiere convertir a ese ind6mito soldado en un rival 
de gloria del insigne Jose Maria Imbert, genuim e inconfundi- 
ble personificacion de aquella inmortal jornada. 

En cuanto a su responsabilidad m d hecho anexionista, la 
juzgamos de primera magnitud; ya que el fue uno de los pro- 
hambres conquistados de antemano por el general Santans para 
malizar su monstruosa obra. En setiembre de 1860 le llam6 a 
esta Capital, en union de otros generales y ciudadanos impor- 
tantes, y les comunico su pensamiento, que el acept6 y se com- 
prometio a apoyar. Su identificacion con la ,idea anexionista 
fue tan completa que no valio de nada el que los expulsos bae 
c i h s  residentes en Currrzao se dirigieran a e1, en visperas ya 
de la anexion, pidiendole que secundara el movimiento revolu- 
cionario que iniciarian en el Sur los generales Shnchez y Cabral. 
Esa resolucion le valio el ascenso a la gobernacion de Santiago, 
eon cuyo caraeter fue a promover el pronunciamiento de 1- 
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pueblos de la linea N. O., habiendo firmado las actas de anexion 
de Santiago y Guayubin. En este 61timo punto, que pronuncio 
en persona, hizo circular el 25 de Marzo de 1861 una vibrante 
proclama en favor del hecho consumado. Obedeciendo sin duda 
a alguna previsora combinacion politiea se quedo residiendo 
en dicho lugar, despues de haber sido reemplazado en la Gober- 
nacion de Santiago por el general Hungria; y alli le sorprendio 
la muerte el 2 de noviembre de 1862 (dia de finados). Vease 
aqu3 la interesante o interesada nota necrologica escrita con ese 
motivo por la prensa ministerial de esta Capital : "El dia 2 del 
corriente fallecio en Guayubin el General de las reservas pro- 
vinciales Don Fernando Valerio. Tan buen patriota como pun- 
donoroso y honrado, este militar era uno de los dominicanos que 
mas honor hacen a su pais, por el cual habia derramado el Ge 
neral Valerio su sangre en diferentes ocasiones (1 ) .  Peleo con 
singular bizarria en los combates de Santiago y de Jacuba, el 
30 de marzo de 1844 y 24 de Enero de 1859 (sic). Ejercio el 
mando superior en las.fronteras del Noroeste hasta el 60, y es- 
tuvo encargado hasta fines del 61 del gobierno de la Provincia 
de Santiago, donde era universalmente querido por sus distin- 
guidas prendas. Ha muerto en una modesta pobreza y esto has- 
ta  a su elogio" (La Razbn, S. D., 16 de Noviembre de 1862, 
Ano 1, Ni5m. 29). 



E S P I G A N D O  (*) 

En ocasion de los brillantes actos con que la Republica aca- 
baba de celebrar el traslado de los restos del heroico general 
Gregorio Luperon a la Capilla de los Inmortales, se han desli- 
zado, de labios de conocidos intelectuales dominicanos, algunos 
errores que es necesario subsanar en honor de la verdad de nues- 
tra historia. 

Sea el primero, y el mas importante de todos, el relativo al 
dia en que se empe* la accion del Paso del Mzlcnto, en el rfo Ya- 
bacao, cerca del pueblo de San Antonio de Guerra. Se ha afir- 
mado que este sangriento lance sucedio "el memorable 19 de 
Marzo de 1864': interpretando justamente las siguientes pala- 
bras de la historia escrita por el general Gandara : " (Suero) sa- 
li6 a buscarlo (al enemigo) el 19 de Marzo dirigiendose al Paso 
del MzLerto, estrecho y dificil cruce del rio y del camino, pobla- 
do de arboles, al que se llegaba por transitas apenas practica- 
bles". Como a t e  senalado militar no menciona otra fecha en 
toda la narracion, y estando el teatro de la accion tan proximo 
al citado pueblo, se ha supuesto logicamente que ew dfa fue el 
del glorioso combate. Pero esto no es verdad. Luperon, que solo 
se guiaba por la memoria al escribir sobre estos asuntos, aun- 
que copia ingenuamente en su libro la data de la Gkndara, dice 
que el combate se verifico el jueves santo, y como esta solemni- 
dad del orbe cristiano, cayo en dicho ano el 24 de Marzo, esta 
en un todo de acuerdo su dicho con lo contenido en un diario 
inedito que se guarda en el archivo del historiador Garcfa, dia- 
rio que fue escrito, segun manifiesta este en su obra "por un 
cabo peninsular de buen humor". Pues bien : en ese documento se 
lee la siguiente anotacion: "24 Marzo 186AAtaque de los r e  
beldes en el Pmo del M7srto (San Antonio Guerra) tuvimos 6 - 
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muertos, de ellos dos oficiales, 28 heridos y 8 contusos; el Gral. 
Suero murio de una herida al otro dia de la accion". 

A mayor abundamiento, lease el siguiente parte que publi- 
c6 el organo oficial de la Administracion espanola, la Gaceta de 
Santo Dombgo, en su edicion correspondiente al 28 de Marzo 
de 1864, No. 274: "Columna de Operaciones de San Antonio de 
Guerra. Excelentisimo Senor. Anoche a las doce de ella fallecio 
al Excelentisimo Senor Don Juan Suero de resultas de las he- 
ridas recibidas en la accion de ayer, de que di a V. E. sucinto 
conocimiento, en el momento de su terminacion. Tengo el sen- 
timiento de pa$iciparlo a V. E. para su debido y superior co- 
nocimiento, Dios guarde a V. E. muchos anos. San Antonio de 
Guerra, 26 de Marzo de 1864. Excelentisimo Senor. El Coronel 
Jefe de la Brigada, Luis Rodriguez. Excelentisimo Senor Capi- 
tan Generd y en Jefe de este Ejercito". 

Con lo copiado queda destruido no solamente lo de la fecha 
del 19 de Marzo, traida por la Gandara, sino la version de que 
se hace eco el mismo general, acerca de que Suero fue herido, 
despues del combate, por una bala perdida. El comunicado ha- 
bla de las br idas  recibidas en la accion de ayer, lo que demues- 
tra que Suero recibio m& de un balazo en el combate y que fue 
herido en medio de este, donde cayeron, ademas, un capitan y un 
teniente, muertos, y el Teniente Comandante de Artilleria, gra- 
vemente herido. 

El segundo error, que es de menos bulto, consiste en decir 
que la ciudad de La Vega fue atacada infructuosamiente por los 
patriotas el 27 de Agosto de 1863, cuando ese ataque q. fue un 
verdadero duelo entre dominicanos, ocurrio el 26. Veamos lo 
que dice en sus exactos apuntes el Cabo historiador: "26 Agos- 
to 1863. Ataque y defensa de la Vega con 90 hombres (12. ca- 
ballos) entre ellos 80 del pueblo". 

Relativamente a la adhesion de la provincia de La Vega ai 
gran movimiento restaurador, tenemos unas notas muy intere- 
santes del coronel Dionisio Troncoso, que nos relservamos para 
otra oportunidad. 

Manifestar, calcando al mismo Luperbn, que &te iie mwn- 
tro, y fue vendo r ,  en el 5211th de ice Viuda, Awwo Bgm)ufo, 
Ba* Gwtnuma, Sabana de ia Vi* y otroe bnhm hgaam a 
mpetir candidamente las hi~torias inventadani ger d propb JI& 
ros para exaltar locamente su gloria, 
do la que con legitimo derecho les 
am#dhm de fatigas. 



En Arroyo Bermejo fue atacado por Santana el coronel 
Dionisio Troncoso, quien hubo de retirarse derrotado al S i k  
de la Vi&, punto en que se encontro con Luperon, que venia 
con refuerzos para estos parajes y con quien se unio para res- 
tablecer el canton y hostilizar por retaguardia la columna de 
Santana, que, despues dc su triunfo, contramarchaba para co- 
ger el camino que conduce a Yamasa, donde decidio batir' las 
fuerzas del general Manzueta a las cuales encontro apostadas 
en el rio Guanuma, las vencio en cruenta lid y establecio, a ori- 
llas del mismo rio, en la sabana de Juan Alvarez, el celebre cam- . 

pamento de Guanuma, sima fatal a que lo condujo su impoten- 
cia para vencer ya la insurreccion, que no supo prever cuando 
disfrutando omnimodamente del Poder, y cegado por la ambi- 
cion y la soberbia que siempre lo dominaban, dispuso a su an- 
tojo de la suerte del pais. 

Lo de la Sabana de 2a Vigga es parte de la misma bataiia 
de San Pedro que comenzci alli, y en la cual alcanzo Luperon, en 
punto de decisijn, una altura a que jamas podran elevarlo sus 
propios ditirambos, no obstante haber sido derrotado y perse- 
guido implacablemente por cl e2emigo hasta mas alla de Arro- 
yo Bermejo. 

Y es bueno observar que e! general Luperon bautiza a la 
Sabana & la &iu, que es la que precede a la de San Pedro, con 
el nombre de La Vigia, correspondiente a otro lugarejo de aque- 
llos sitios 

Es incierto que el gmeral Luperon empeno combate en Ba- 
ni, y su presencia alli fue mas bien un inconveniente a causa 
de los graves altercados que tuvo con Perico Salcedo, su compa- 
nero del Cibao, y con Pedro Florentino, jefe nato de la revolu- 
cion en el Sud, pero que cayo en desgracia con motivo de los vi- 
cios que lo corrompieron. Asi fue que como dice La Razon, pe- 
riodico ministerial que redactaba en esta ciudad don Manuel 
de Jesus Galvan, entre los tres amtaron una zambra en qve no 
se entendiun, y que acelero la decadencia de la gloriosa guerra 
en em importante porcion del pais. 

Estos son los terminos del mencionado periodico: "Duran- 
te la ocupacion de Bani por los rebeldes, segun el testimonio 
unanime de los mas respetables vecinos de aquel lugar, en- 
Pedro Salcedo, Duperron y Florentino armaron una zambra en 
que no se entendian, siendo el primero preigo por el segundo y 
el segundo por el tercero, a pesar de encontrarse (Luparb) 



investido de facultades extmordimrb (lo cuai no era cierto) 
por el pretendido gobierno provisional". 

A proposito de la ortograffa con que esta escrito en el an- 
terior suelto el celebre apellido de Luperon, debemos manifes- 
tar que es tambien creencia nuestra que este nombre, ya cele- 
bre, deriva del apellido fran& usado por La Ra;tbn, el cual se 
fue desnaturalizando poco a poco. Y para mas sospecha, nos en- 
contramos con que en 19 de Enero de 1807 era vecina de Puer- 
to Plata una senora que respondfa al nombre de Dona Victoria 
Duperon, la cual se menciona en un expediente que se abrio con 
motivo do las diligencias que tuvo esta que hacer para el ma 
trimonio de su hija Francisca Burdiel con don Andres Lacom- 
ba, paje del navfo San Ramon. 

Y por ultimo; atribuir al general Luperon la iniciativa en 
la candidatura de Francisco Gregorio Billini es una version 
que la propia palabra del polftico veheniente rechaza con ener- 
gia cuando dice en el tomo 30. & sus Apuntes, a t o  que sigue: 

"Al fin Merino sedujo a Heureaux y lo hizo apoyar la can- 
didatura de Billini y de Gil. Imbert y Moya unieron la suya, y 
como ninguna de las dos combinaciones contaba con el apoyo 
del jefe del partido, se encontraban con dificultades que ni M e  
rino ni Heureaux, ni ninguno podfa venoer, y todo el tiempo 
lo pasaban en ir y venir a Puerto Plata para conseguir de Lu- 
perdn el apoyo que les faltaba. Al fin el jefe del partido declar6 
a varias comisiones de ambas candidaturas que, aunque no te 
nfa candidatos, entre los que se habian presentado, la de los 
generales Imbert y Moya tenfa su preferencia; y sin ocuparse 
de la campana electoral, esta candidatura alcanzo la mayoria; 
pero Heureaux, hombre pfcaro, tramposo y corrompido, violo 
groseramente la ley, metiendo quince mil votos en las urnas, y 
el Congreso poco avisado, proclamo la candidatura de Billini 
y de Gil". 

Esto sirve, cuando menos, para probar que Luperon, le- 
jos de apoyar la candidatura de Billini, la impugno con calor, 
no obstante merecerle este distinguido dominicano el dictado 
de hombre bueno y estimable; honrado y patriota. 

No queremos poner fin a este articulo sin hacer un mo- 
desto recuerdo del olvidado combate de San Jose de los Llanos, 
en el cual, si el bizarro campedn puertoplateno sufrio un nuevo 
reves, el valor levanto su nombre para ponerlo al nivel de sus 
afanes de Smtiago, San Pedro y Paso del Muerto. Refiriendose 
el mismo Luperon a este suceso en sus Apu~tss  hbtorkws, 



dice que se retiro dejando trece muertos y iievandose t~einta  
heridos, entre &tos a los coroneles Olegario Teasres, con tres 
balazos; Brigman, con otros tres, y Manuel Rincon, con dos, y 
un capitan de Cuaba, San Francisco de Macoris, con cuatro ba- 
18201; y agrega despues: "salvo todos sus heridos, sostuvo un 
combate de retirada en la gran sabana del Guabatico, donde 
mostro rasgos sublimes de valor Vicente Celestino Duarte, que 
era comisario pagador de la tropa, a quien Luperon, mirando 
lo comprometido de la situacion por la superioridad de la fuer- 
za enemiga, m a ~ d o  retirarse del combate, dada la ancianidad 
de Duarte; mas el ilustre patriota se resistio respondiendo: no 
me fetirare general, que hay hoy gloria para todos los domi- 
nicanos". 



EL OCASO DE SANTANA (O) 

Un4 de las ensenanzas mas pataticas de nuestra desgracis- 
tlir historia la constituye el ruidoso fracaso de la obra politica 
quo el General Pedro Santana, por lucubraciones propias y ma- 
los consejos de sus enganados aulicos, intento realizar con la 
incorporacion de la Republica Dominicana a la Monarquia Es- 
panola. Un fracaso completo, absoluto, que lo hundio en la sima 
del mfia merecido desprestigio en medio del pueblo dominicano, 
aun entre 10s nabitanteei de la parte del Este, a loa cuales eataba 
unido con paderosTsimos vinculas. Esta ultima circunstancia, 
que tiene mucho de providencial, es la que deseamos hacer so- 
breaalir en las presentes lineaa, valiendonos de pruebas muy 
convincentes 

Leems en la "Historia de la Dominacion y iiltima guerra 
dc Espaiia en Santo Domingo", por D. Ramdn Gonzalez Tablas, 
Capitulo XViII, pag, 117, lo que dgue: 

"El general Santana llegd a ser el gran senor de la provin- 
cia que le vi6 nacer (dc), y su mucho prestigio en ella, hacia 
esperar que alli no encontraria eco la insurreccion. 

"El antiguo dictador no quiso empero hacerse ilusiones, y 
con la mejor parte del ejercito espanol que habia disponible, 
y con la gente del pais que pudo reunir, fue a situarse en Gua- 
numa y Monte Plata, maft que con el fin de atacar de frente la 
insurreccion, con el poco disimulado proposito de limpiar sus 
Estados de los enemigos que por aquella parte pudieran entrar 
del Cibao, y contener cm su presencia a los seibanos que, des- 
afectos a su persona mas que a Espana, pensaran en rebelarse. 

"Asi se explica que al mismo tiempo que desobedecia abier- 
tamente la orden del capitan general, que le mandaba replegar- - 

(e) Lkrln Diario n b .  1 3 a  mana 18 de 1981. 



2 ia capital, falseaba el verdadero objeto de s u  salida de 
Santo Domingo, que era atacar el foco de la revolucion en sil 
misma cuna, y no el buscar y batir los pequenos grupos de su- 
blevados que vagaban por Yamasa, Monte Plata, Santa Cruz y 
San.Pedro, puntos que se pueden considerar como los portillorr 
del Seibo. 

"Pero el hombre propone y Dios dispone. 

"Muy lejos debia estar Santa- de figurarse que tan cerca 
tenia el hombre que habia de echar por tierra sus profun- 
intrincados calculoa. 

"Ya hemos indicado en el capitulo 24 que el hombre de 
confianza del antiguo presidente era el teniente AnMn (Anto- 
nio G u d n ) .  Este, como sus demk companeros de la reserva, 
surtfa con la mayor eficacia al campamento espafiol de ciertos 
articulos que hacia pagar a peso de oro al pobre soldado. En 
esta industria reunio muy pronto 3.000 peaos, y pudo conseguir 
de su compadre el general de la riivisibn, que le concediera per- 
miso para ir al Seibo y emplear su capital. 

"Aprovechando Santana esta ocasion y descansando en la 
confianza que le inspiraba, le dio 2.000 duros mas, para que los 
ilevara a su casa; pero cual no seria su sorpresa, al saber a los 
pocoe dias de su partida, que se encontraba a la cabeza de u m  
partida de insurrectos que habia levantado con las gentes que 
el creia amigata invariables. 

"La primera noticia que recibio Santana de la defeccion 
de su compadre y ayudante de campo Guzman, fue por una car- 
ta de este, en la que Ilenhndole de denuestos le juraba por lo 
mas sagrado que le habia de matar con au propio punal. Esto 
le causo un profundo pesar, pues debia conocer la ferocidad de 
su nuevo adversario, y ln primera medida que tomo, fue la de 
ordenar al oficial espanol que mandaba la guardia de su casa, 
que no permitiese la entrada en ella a individuo alguno de la 
reserva armado. 

"En pocos dias sublevo Anton casi toda la provincia del 
Seibo y se hizo general, tratando a su compadre con la mayor 
insolencia y desden en todas las cartas que con frecuencia le 
dirigia. 

"Santana tardo poco en caer enfermo de gravedad y mar- 
ch6 a curarse a Santo Domingo, no permiti6ndole su estado re- 



cibir a las comisiones que fueron a felicitarle, segun costumbre, 
el dia de Reyes. 

"Mientras tanto, las noticias que llegaban del Seybo eran 
cada vez mas graves, pues ae propagaba el fuego de la insurrec- 
cion rapidamente de punto en punto, merced a la falta de tro- 
pas y a las constantes defecciones de los individuos de las re- 
wrvas". 

Esta viva relacion, con todos sus detalles, la confirma el 
General Gandara en su obra "Anexion y Guerra de Santo Do- 
mingo" (Vknse las pags. 62 y 63 del Tomo 20. de dicha obra). 
De este importantisimo libro, impreso con posterioridad al de 
D. Ramon Gonz8lez Tablas, vamos a copiar, ademas, las si- 
guientes graficas pinceladas relativas al mismo asunto. 

"A prevenir esos malee y atajar sus consecuencias, salio 
apresumdammte Santana de Santo Domingo, lleno de pasion y 
enojo, con varias companfas del segundo batallon del Rey el 16 
de Enero del 64" (Tomo 20. pag. 128). 

"Dominado ya el pais en aquella epoca por la fiebre revo- 
lucionaria, las filas de Guzm4n engrosaban rapidamente lo- 
grando en breve plazo reunir una fuerza de ochocientos a mil 
hombres aguerridos y bastante bien armados, y eligiendo para 
eentro de sus operaciones la montuosa comarca de San Nicolas, 
vasta ciudadela natural, en cuyos inextricables bosques y abrup- 
tas pendientes podria fhilmente ocultarse un numeroso ejer- 
cito. ~efendida, ademh, por las tortuosas y encajonadas ver- 
tientes superioms del Iguamo, cuyo curso dominaba, no & 
constituia una importantieima posicion defensiva, sino que reu- 
nia ademas la ventaja de poder tomar desde ella con facilidad 
la ofensiva sobre cualquiera de nuestros cantones o sobre nuek 
tras lineas de ~omunicacion" (Tomo 20. p8g. 130). 

"El plan de campana de San* adolecia del defecto de 
que solian adolecer casi todas sus operaciones, porqiUc! en ellas 
entraban siempre por mucho consideraciones de interes politi- 
co y quizae privado, que por frecuentes que suelen ser en las 
guerras civiles, son en todos los casos igualmente perjudiciales 
al buen exito de las campanas, en las que conviene, por el con- 
trario, subordinar todos los intereses a los buenos principios 
militares sin cuya aplicacion raras veces se obtienen resulta- 
dos satisfactoriw ni se consigue cuando m$s otra cosa que ga- 
nar tiempo sacrificando inutilmente sangre y dinero" (Tomo 
20. p6g. 181). 



"Con tanto disgusto como excesiva frecuencia me veo en 
la necesidad de interrumpir mi escrito con la relacion de rasgos 
violentos de Santana, que yo quisiera, suprimir, pero que la 
exacta y fiel expresion de aquellos hechos me obliga a presen- 
tar aqui. Prefiriendo, pues, como siempre, la publicacion de do- 
cumentos ajenos a la prcipia exposicibn, incluyo seguidamente 
una carta del general D. Enrique Berges, ayudante que fue de 
S. M. el Rey, a cuyo general me habia dirigido pidiendole an- 
tecedentes sobre el suceso que menciona. 

"Estabamos, dice, en Hato Mayor y paseaba yo por la pla- 
za del pueblo que, como Ud. sabs, se componia & unos cuantoa 
bohfos, llevando puesto el impermeable para preservarme de la 
humedad: al poco rato aparecio a la puerta de su alojamiento 
el general Santana, que debia estar de mal humor por algan 
anonimo o por una carta del teniente Anton, que entonces era 
su pesadilla y me llamo .para decirme : Em que lleva no es pren- 
da de v&tm&. Contestele que si en efecto no era prenda de 
vmhuwh el impermeable estaba su uso tolerado; permitihdo- 
me anadirle que tampoco ei llevaba aus prendas con arreglo a 
modelo, pues ni el gorro de =da, ni la chaqueta, ni el machete 
lo eran para los Generales; contestacibn que, si bien algo fami- 
liar e inconveniente, me crei con derecho a darle, puedo que en 
sus francas y frecuentes conversaciones conmigo, como su jefe 
de Estado Mayor interino que era yo, habia notado y aun su- 
frido su tendencia constante a denigrar a loa espanoles tildan- 
donos de orgullosos y diciendo que ei valia tanto como el Em- 
perador de Rusia, con otras inconveniencias. 

%a ocurrencia del impermeable, terminada conmigo, se 
repitio mas violenta con el capith Padiai; pues, al poco rato 
de seguir mi paseo, aparecio este en la plaza con igual prenda, 
y lo mismo fue verlo Santana que lanzarse sobre ei como una 
furia. Bien porque fuera mayor su exaltacion entonces o bien 
que la circunstancia de ser Padial criollo puertorriqueno le hi- 
ciese con el mas atrevido, el hecho es que vi que le cogia brus- 
camente por un brazo, que le zarandeaba de 10 lindo y que Pa- 
dial echaba mano a su sable. Entonces corri al bohio donde noa 
alojabamos Catalan, Roca y yo, no para acudir a d v a r  a San- 
tana de la muerte que yo creia inevitable, sino para ponernoe 
de acuerdo sobre las medidas que conviniera adoptar despues 
de tal ocurrencia; pero detras de mi, y con gran sorpreea mia, 
entro Padial desarmado, porque Sankrna, corpulento y fomu- 



do, le habia arrancado en un esfuerzo el cinturon con el sable 
y el revolver. Juraba Padial y protestaba que lo habia de ma- 
tar, y Santana lo oia claramente desde su bohio, inmediato al 
nuestro, donde habia vuelto a meterse" (Tomo 20., pags. 134 
Y 185). 

"Estas expediciones fatigaban mucho a las tropas, que 
puede decirse se hallaban con tal sistema perennemente en ope- 
raciones o de servicio en el canton, sin obtener de ellaa otro re- 
sultado positivo que el recoger caballos y ganado de los enemi- 
gos, porque ni pudo Santana atajar nunca las correrias de ek 
tos en 1aa seccionw de la provincia, ni dejo de sufrir reveses, 
como la sorpresa del destacamento del Gaimito y el saqueo de 
las provisiones del bote alli establecido para facilitar su trans- 
porte y la perdida de la comunicacion con Los Llanos, suceso 
de mas .trascendencia, puesto que la necesitaba sostener con la 
capital, de donde recibia todos los recursos. Las numsrosas de- 
fecciones que ocurrieron, no solo entre loe paisanos sino entre 
los individuos de las Reservas, y que engrosaron notablemente 
el efectivo de la faccion, la cual llego a envalentonarse hasta el 
extremo de atacar por tres veces nueatro mas fuerte canton, el 
de Hato Mayor, fueron tambien resultado de aquel sistema. 

"En la noche del 12 de Abril los rebeldes, que atacaban en 
dos columnas, sorprendieron la avanzada de Arroyo Seibo, y lo- 
graron apoderarse de una gran parte de la poblacion rebasan- 
do la iglesia y el hospital militar, que defendieron los mismos 
enfermos, y llegando hasta la plaza donde ae hallaban aparca- 
das las dos piezss y establecido el reten principal. La sereni- 
dad y firmeza de este reten, formado por la compania de gra- 
naderos del Rey, contuvo al enemigo, que se creia victorioso, 
facilitando y dando lugar al ordenado concurso de las demas 
tropas. Los rebeldes tuvieron muchas perdidas en ese ataque y 
mas a6n en la retirada, en la que dejaron trece muertos en las 
calles del pueblo, donde se combatio rudamente al arma blan- 
ca" (Tomo 20., pags. 157 y 138). 

"Cuando, terminada mi expedicion del Sur y viniendo de 
Barahona, me presente en Santo Domingo, se sentia el general 
Vargas acometido de una enfermedad que fue agravhndose has- 
ta poner su vida en peligro, y que producida quizhs por un ex- 
ceso de trabajo y tension mental, le vedaba toda ocupacion y le 
imposibilitaba para el mando. Este por ordenanza recaia en el 
teniente general Santana, ausenle a la sazon y ocupado en re- 



primir la grave insurreccion del Seibo, y habiendose10 ofrecido 
Vargas, como era natural, contesto desde Hato Mayor en 17 de 
Febrero que "su salida de la provincia en aquellas circunstan- 
cias podia ser funesta, y que s61o a su presencia era dado con- 
tener un levantamiento completo, pues mucha parte de la pro- 
vincia estaba ya sublevada". "Efectivamente, y el resto tardo 
poco en seguir ese ejemplo, a pesar de la presencia del ex-pre- 
aidente" (Tomo 20. pags. 139 y 140). 

"El mismo Santana, al dia siguiente de negarse a tomar 
el mando de la isla por enfermedad del capitan general, pedla 
a este mil hombrea para compensar sus bajas, y abundantea re- 
cursos de toda especie para sostener su comprometida situacion. 
Apurado Vargas por tanta insistencia, tuvo que decirle en 24 
de Febrero literalmente: "Para que V. E. ge convenza de lo que 
antes de ahora le he manifestado, considero oportuno que sepa 
que el batallon de Espaiia que desembarco con 1,227 plazas y 
fue enviado desde luego a Guanuma ha habido necesidad de re 
tirarlo y ha entrado en San Carlos con solo 228 hombres, resul- 
tando por consiguiente 999 bajas en menos de dos meses, auce 
diendo proximamente lo mismo, en cuantos batallones han ve- 
nido a esta Ida. 

"Por cierto que en esta correspondencia ya Scintana habia 
perdido toda calma y reflexion, de tal modo que a mi me coa- 
taba gran trabajo el tolerarlo" (Tomo 20. psgs. 141 y 142). 

Los textos de historia que acabamos de reproducir mere  
oes el m& seguro credito, porque los abonan valiosos documen- 
tos historicos, especialmente la siguiente comunicacion oficial 
euscrita por el propio general Pedro S a n h a :  

"Exmo. Sr: En este momento acabo de recibir el oficio de 
V. E. de 20 del actual, en que contestando a mis comunicacio- 
nes de 16, 17 y 18 me manifiesta no serle posible remitir mas 
tropas a esta provincia por no tener ningunas disponibles esa 
plaza en la que apenas bastan las que hay para cubrir el ser- 
vicio. Por sensible que me sea esa contestacion, Excmo. Sr., pa- 
saria en silencio mi disgusto, pues a pesar de que cada dia c m  
mas necesario el refuerzo de que ee trata, nadie sabe mejor que 
yo sacar partido de los recursos con que cuenta, por escasos que 
sean, ni luchar con mas constancia, aunque sea con desventaja, 
procurando multiplicar mis fuerzas con mi exceso de actividad 
y de pmvision; pero me es imposible ocultar a V. E. que lo que 
me dice acerca de la organizacion de un nuevo batdlon de re- 



servas, me ha sorprendido extraordinariamente y no acierto a 
comprender cual haya sido el pensamiento de V. E. al hacerme 
@a indicacion. E. cree que si eso hubiera sido posible no lo 
hubiera hecho yo sin esperar a que V. E. me lo indique, auto- 
rizado como estoy para ello por esa Capitania General desde el 
mes de Setiembre del ano pasado? Si V. E. lo cree asi, yo le 
ruego que envie un jefe para que lleve a cabo esa medida, que 
indudablemente seria de grande utilidad para combatir la r e  
belion de esta provincia, y la cual no he sabido yo realizar, sin 
duda por falta de aptitud. Pero antes he de merecer de V. E. 
se fije en las siguientes consideraciones: son los in- 
surrectos a quienes estoy combatiendo? son los que 
se hallan alzados por los montes en la mayor parte de la pro- 
vincia? Son esos mismos hombres que V. E. quiere que movili- 
ce, los que han formado siempre las milicias de este pais, loa 
finicos de quienes podria componerse ese batallon que V. E. me 
autoriza para organizar. 

"Pues que, yo acaso molestado repetidamente rr 
V. E. pidiendole refuerzos si hubiera podido movilizar otro ba- 
tallon de las reservas? De ningiin modo : para nada hubiera ne- 
cesitado los refuerzos porque entonces, ademas del auxilio ma- 
terial que me hubiera proporcionado, seria prueba de que la 
gran mayoria de la provincia habia permanecido fiel al Go- 
bierno y me hubiera sido muy facil destruir con ellos a las par- 
tidas venidas de otros lugams, por mas que hubieran sido en- 
grosadas con algun que otro desafecto; pero desgraciadamente 
no es asi, y ya lo he hec'no presente a V. E. repetidas veces; el 
pais nos es contrario casi en masa y las pocas poblaciones que 
aparecen pacificas solo estan contenidas por la presencia de 
las tropas espanolas. 

"Ninguna de las cinco jurisdicciones que comprende esta 
provincia deja de tener sublevada una parte considerable de su 
territorio, pues en la de Hato Mayor lo e s t h  las secciones del 
Cercado, Magarin, Mata Palacios, Azuy, Manchado y Yerba- 
buena; en la de Seibo lo estan las de Guasa y Magarin de aca; 
en la de Higuey la de San Cristobal. el Guanito y Chavon. 
donde han de salir los soldados para la formacion de ese bata- 
ilon? No es, pues, posible, Excelentisirno Senor, aumentar la 
fuerza de las reservas; todos los hombres leales estan alistados 
ya y haciendo servicio al lado de las tropas del ejercito, y aun 
de estos los hay con quienes es necesario guardar precauciones y 



a quienes no es prudente dejarles su armamento por las noches 
por temor de que vayan a desertarse con el al enemigo. 

'"ibmpoco puedo pasar en silencio la idea que V. E. me in- 
dica de que pida yo refuerzos a la columna de Monte Plata. V. 
E. sabe muy bien que desde que vine a pacificar esta provin- 
cia, no tengo comunicacion ni mando directo con aquellas fuer- 
zas; y creo que a V. E. solo toca como primera autoridad de la 
isla, y unica que conoce las necesidades, el estado y posicion de 
los diversos cuerpos de operaciones el ordenarlo si lo cree opor- 
tuno, como lo hizo cuando destino el batallon de San Marcial, 
que a haber estado completo hubiera quizas bastado para hacer 
frente a las exigencias do la campana, pero que contando aolo 
282 plazae ha variado muy poco la situacion. 

"Doloroso me es, E. S., tener que dar a V. E. estas expli- 
caciones, pues creo que debia comprenderlas, y evitarme el pro- 
fundo disgusto que me causa el que se me hagan indicaciones 
como la de que me ocupo, de un caracter puramente evasivo, y 
que tanto se oponen a la lealtad de mis principios y a la ver- 
dad que reina en todas mis acciones. 

"Yo al hacer presente a V. E. la necesidad de los refuerzoe 
que juzgo indispensables, cumplo con un deber sagrado como 
encargado de la pacificacion de esta provincia. V. E. es el r e  
presentante del Gobierno de S. M. en esta ida y a V. E. s61o 
debo dirigirme en demanda de recursos. Si V. E. no los tiene o 
no juzga oportuno remitirmelos, yo acato su resolucion y no 
dejare por eso de cumplir con la mision de que estoy encarga- 
do con la misma perseverancia y el mismo ardor, supliendo con 
mi actividad y mi energia los recursos que me faltan; pues a 
nadie cedo en patriotismo y en amor al trono de nuestra Rei- 
na; pero si deseo y ruego a V. E. E. S. que no se empleen con- 
migo esas reticencias que me afectan profundamente, me aci- 
baran los pocos momentos de tranquilidad que me dejan mis 
achaques y contribuyen a empeorar notablemente mi salud ya 
tan quebrantada. Dios guarde, etc. Seibo, 21 de febrero de 1864. 
Firmado-Pedro Santana". 

Las graves confesiones que en dicha carta se ve obligado a 
hacer el general Santana, vencido ya por inexorable destino, 
no necesitan ninguna suerte de comentarios. i h o r  a la brava 
region del Este, que supo emanciparse de la anacronica y hu- 
millante tutela del Marques de las Carneras y cumplir con su8 



sagrados deberes nacionales en la heroica cruzada de la Res- 
tauracion de nuestra Independencia polftica! 

NOTA BIREVE.-No es cierto, como afirma Gonzalez Ta- 
blas, dando ofdos a una tradicion erronea, que el general San- 
tana nacio en la provincia del Seibo. Su nacimiento, segun el 
mismo Santana declaro en el testamento hecho el 1Q de Marzo 
de 1862, ante el Notario Jose Maria Peilez, ocurrio en la pobla- 
ci6n de Hincha, de donde eran naturales sus padres. De este 
punto se traslado a la provincia de Santiago, en la cual perms- 
necid poco tiempo, y de alli a la villa del Seibo, donde se esta- 
blecio definitivamente . 

Es de justicia historica, cuando se trata de la campana res- 
tauradora del Este, hacer figurar al lado de Antonio Guzman, 
el vencedor de Juan Dolio, los nombres de Pedro Guillermo, San- 
tiago Silvestre, Antonino de Aza, Genaro Diaz y de otros hom- 
bres influyentes en Hato Mayor, San Jose de los Llanos, el Seibo 
e Higtiey. 



CRITICA HISTORICA (*) 

Un periodista santiagi~em, "de cuyo nombre no quiero acor- 
darme", en su ya loco afan de quitarle al estudio de la historia 
todo caracter objetivo para hacer de esta disciplina una cosa 
puramente ideal o subjetiva, y quien no escribe cuatro lineas 
sobre esta importante materia que no esten plagadas de mani- 
fiestos errores de hechos y de concepto, en un articulo reciente- 
mente publicado en el semanario "Patria", de esta Capital, po- 
ne todas las generosas efusiones de su corahn al servicio del 
proposito de REHABILITAR la figura hisurica de Santiago 
Rodriguez, notable procer a quien los historiografozr dominica- 
nos colocan entre los principales iniciadores y sostenedores de 
la Segunda Independencia, aunque por falta de pruebas feha- 
cientes, no hayan podido asignarle todavia el titulo de "el pri- 
mero de los primeros", o sea, el de Padm o Duarte de la Res- 
tauracion. . . . 

Dejando a cada cual su perfecto derecho de opinar en ma- 
teria historica, subjetivamente, esto es, como mejor cuadra a 
sus gustos, sentimientos o pasiones, veamos solamente los erro- 
res de hecho en que ha incurrido en su tiltimo trabajo el des- 
acertado escritor. De estos errores, que son muchos, deseche- 
mos los garraifales, y concrietemonos a dos, que son los dnicos 
que podrian ofrecer interes a un autentico investigador de h 
historia dominicana. 

Dice el escritor aludido, que "en 15 de junio (de 1861), 
tomo a Lns Matas de FarfAn el coronel Gabino Simono". Esto 
lo ha expresado repitiendo, ~ i n  decirlo, lo que ha leido en un in- 
temsante folleto publicado en el ano 1893 y que contiene varias 
notas de algunos testigo8 de la horrorosa hecatombe del 4 de 
julio de 1861, "recogidas por J. J. S.". Desgraciadamente para 

(e) Listin DiarIo nilim. 11.789, S. D. 2 abril 1927. 



el escritor santiaguero, lo que afirma a este respecto el autor 
del patriotico folleto, puede ser destruido. En los cuadernos 
de apuntes del historiador Garda hemos leido que el ataque y 
toma de Las Matas fue realiaado, mediante un corto tiroteo, 
por el General Jose Maria Cabral, que tenia bajo sus ordenes 
al heroico e infortunado Gabino Simono, el diia 27 de Mccyo. 
Tambien estaba acompanado el general Cabral por los generalea 
Pedro Alejandrino Pina y Valentin Ramirez Baez. Despues de 
la retirada de Cabral y Ramirez Baez, Pina y Simono, con otros 
expulsos mas, fueron a unirse a Sanchez en El Cercado, donde 
cayo prisionero Simono, junto con Sanchez y demas compane- 
ros martires. 

La nota de Garcia esta confirmada por lo que dice el gene- 
ral Gandara en la pagina 202, del tomo lo. de su obra "Anexion 
y Guerra de Santo Domingo" ; y es esto : "La segunda intentona 
se verifico en los zZltimos d h s  del mes de Mago. Los insurgentes 
eran haitianos y emigrados dominicanos que habitaban en Hai- 
ti, y, como he dicho, atravesaron la raya bien armados, en nu- 
mero de 500, proclamaron el restablecimiento de la Republica 
y se apoderaron de Neyba y 'de Las Matas. En LA NOCHE 
DEL 30 se tuvieron en Santo Domingo las primeras noticias 
de esta tentativa revolucionaria, comunicadas con extraordina- 
ria velocidad". 

Afirma d escritor a que hacemos referencia, que "el mag- 
nifico primer protestante contra Espana fue el mhrtir Coronel 
Jose Contreras que asalto a Moca el 2 de Mayo de 1861, veinte 
y siete dias despues de desembarcar en nuestro suelo los bata- 
llones espanoles". Habiamos dicho ya, y lo repetimos ahora, 
que el primer protestante de esta indole fue el expulso Fran- 
cisco del Rosario Sanchez, quien desde su asilo de Saint Thomas 
vino a Haiti, en Enero de 1861, despues de publicar oportuna y 
conocida protesta contra la anexion en vias de consumarse, y 
de dejar organizada una activa Junta revolucionaria, la cual 
fijo SU residencia en Curazao; pero que no habiendo podido en- 
tenderse con el gobierno haitiano acerca de los auxilios que d e  
bia prestarle este, por propia conveniencia, a tan justa causa, 
regreso a Saint Thomas para volver en seguida a pisar el terri- 
torio haitiano y obtener la ayuda que en vano habia solicitado 
antes. Cuando esto ultimo vino a suoeder ya estaban consuma- 
das la anexion y la heroica protesta del ,Coronel Contreras. 

Pero como sabemos que el acto a que nos hemos referido, 
'tan importante, o de tanta trascendencia patri6tica y polftica, 



no va a ser aceptado por el periodista santiaguero, so pretexta 
de que dicha accion no habia provocado aun derramamiento de 
sangre o la detonacion de los canones y fusiles, criterio que no 
deja de tener mucho de materialista, le vamos a suscitar enton- 
ces un rival de gloria al heroico y abnegado Coronel Contreras 
en el pueblo de San Francisco de Macoris, que el 23 de Marzo 
de 1861, al izarse por primera vez el pabellon espanol en su for- 
taleza, se opuso abiertamente a tan triste ceremonia, sufriendo 
por este hecho sublime 1s muerte tres de sus m6s bravos hijos. 
Esta hazana gloriosa ha sido recogida ya por la Historia, en 
sintesis; pero no hemos visto publicados todavia sus detalies, 
que por ser muy interesantes vamos a insertar aqui, copiados 
tambien de los cuadernos del historiador Garcia. Dicha nota 
esta concebida en los siguientes terminos: "En San Francisco 
de Macoris la oposicion fue mas seria que en todas partes. Ole- 
gario Tenares se dirigio al pueblo a la cabeza de 150 hombres 
a enarbolar de nuevo el pabellon dominicano, que acababa de 
quitar e1 general Juan Ariza. El padre Francisco Roca le salid 
al encuentro para distraerlo y amonestarlo, a fin de impedir 
que realizara SU intento, pero Manuel Rojas (alias Lenchi) ae 
adelanta mientras tanto a la cabeza de 40 hombres va y quita 
la bandera. Al enarbolar la dominicana, y cuando esta estaba 
ya a media asta, el general Ariza que estaba ya casi solo, pues 
no le quedaban miis que el centinela, dos sirvientes en la pieza 
de artilleria, un compadre y dos amigos, dispara sobre el grupo 
m canonazo que echa al suelo el asta con la bandera y mata hes 
hombres. El mismo Ariza di6 fuego al canon con su tabaco y 
comenzo a cargar de nuevo. Este incidente, la ausencia de T5 
nares y los esfuerzos del Cura, dieron por resultado la desmo- 
ralizacion del movimiento. Tenares fue encarcelado y remitido 
et La Vega; pero como a la sazon estaba alli Lavastida, lo puso 
en libertad por politica, pues no Ie convenia que los espaiioles 
que estuvieran ya en la Capital se apercibieran del riuceso". 

Juzgamos, pues, que estas aclaraciones no admiten replica. 
Y conste que hemos hecho caso omiso de la circunstancia del 

desembarco de los batallones espanoles que recalca el escritor ci- 
baeno, por demasiado estudiada o artificiosa. Espanoles orga- 
nizados militarmente, los hubo aqui desde mucho antes de pr+ 
clamarse la anexion. Y ademiis, tpodian ser mas benignos que 
estos, Santana y sus complices, tan prodigos en derramw la 
sangre del sufrido pueblo dominicano ? 



LAS VIC'IYMAS DE LA ANEXION (*) 

Con motivo de haberse conmemorado en estos dias el mar- 
tirio de los dominicanos que perdieron su vida en las diversas 
tentativas revolucionarias anteriores a la gloriosa guerra de la 
Restauracion, vamos a formar una lista en que se hallen, junto 
con los nombres de las referidas victimas, los correspondientes 
a los patriotas que sucumbieron en los dos anos de sangrienta 
lucha que abarca aquella inmortal jornada, nomina que no pue- 
de estar completa; pero que comprende todos los nombres de 
que hacen mencion los documentos de dicha epoca que hemos 
consultado. 

Los primeros martires de la Restauracion fueron sin duda 
los que se inmolaron en San Francisco de Macorfs el propio dia 
en que se arrio la bandera nacional para ser izada la de la me- 
tropoli colonizadora. Los nombres de estas humildes victimas 
quiza se hayan perdido para la posteridad; pero su hazana ha 
sido recogida por la cronica. He aqui como la relata el historia- 
dor Garcia en uno de sus cuadernos de memorias: "En San 
Francisco de Macoris la oposicion fue mas seria que en todas 
partes. Olegario Tenares llego al pueblo, a la cabeza de 150 
hombres, a enarbolar de nuevo el pabellon dominicano, que aca- 
baba de quitar el general Juan Ariza. El padre Francisco Roca 
le salio al encuentro para distraerlo y amonestarlo, a fin de 
impedir que realizara su intento; pero Manuel Rojas (alias 
Lenchi) se adelanta mientras tanto y a la cabeza de 40 hom- 
bres va y quita la bandera. Al enarbolar la dominicana, y cuan- 
do Bsta estaba ya a media asta, el general Ariza que estaba ya 
6010, pues no le quedaban maa que el centinela, dos sirvientes 
en la pieza de artilleria, un compadre y dos amigos, dispara so- 
bre el grupo un canonazo que echa al suelo el asta con la ban- 

(*) Lhrtfn Diario niim. 13.783, S. D. 11 julio 1932. 



dera y mata tres hombres. El mismo Ariza dio fuego al canon 
con su tabaco y comenzo a cargar de nuevo. Este incidente, la 
ausencia de Tenares y los esfuerzos del cura, dieron por resul- 
tado la desmoralizacion del movimiento. Tenares fue encarce- 
lado y remitido a la Vega; pero como a la sazon estaba allf La- 
vastida, lo puso en libertad por politica, pues no le convenia 
que los espanoles que estuvieran ya en la capital se apercibieran 
del suceso". 

Mes y medio despues, el 2 de mayo siguiente, ocurrio el 
asalto dado a Moca por el bravo Coronel Jose Contreras, en el 
que perecieron el teniente Francisco Capellan, de parte de los 
espanoles, y d campesino Jose Rodrfguez, del lado de los  atrio- 
tas. Como consecuencia de este glorioso hecho fueron fusilados 
e! 19 de mayo el Coronel Contreras, el comandante Jose Marfa 
Rodriguez, Jose Inocencia Reyes y Cayetano Germosen. El he- 
roico Coronel Jose Contreras y Espejo era natural de Jababa, 
seccion de la comtin de Moca, y se hallaba casi privado de la 
vista, penosa circunstancia que no le impidio cumplir, con in- 
superable patriotismo, su deber de dominicano. 

En tercer lugar anota la historia las victimas de Las Ma- 
tas, El Cercado y San Juan, cuando la ruidosa expedicion de 
los generales Sanchez, Cabra1 y el traidor a la Republica Fer- 
nando Tabera, por las fronteras del Sud, organizada con los r e  
cursos que facilito el Preeidente de Haiti Gral. Favre Qffrard, 
y de acuerdo con el centro revolucionario en que venian actuan- 
do como directores, desde antes de ser proclamada la Anexion, 
ademaa de los dos primeros generales citados, bs militares 
Juan Esteban Aybar, Vakntfn Ramirez Baez y Pedro Alejan- 
drino Pina, y los ciudadanos Francisco Savinon, Damian Baez, 
Manuel Maria Gautier, Domingo Garcia y Jose Maria Gonz& 
lez. Este movimiento, que alentaba Buenaventura Baez desde 
su retiro de Europa, fue bautizado por sus autores con el nom- 
bre de Revol.unS6n de la Regeneracion Dominicana y se propo- 
nfa principalmente, segun sus propias declaraciones, impedir 
que Santana realizara la anexion a Espana. La accion militar, 
que se produjo tardiamente, abompor  haber suspendido a des- 
tiempo el general Geffrard su sospechosa ayuda, acobardado 
ante las amenazas del gobierno espanol, lo que motivo la odiosa 
traicion de Santiago de Oleo, traicion que le fue aconsejada por 
un dominicano arrestado como amigo de los espanoles, para que 
se salvara de la m3ponsabilidad que habfa contraide al apoyar 
una revolucion que se estaba desvaneciendo como el humo. La 



wnducta de Geffrard fue tanto mas indigna cuanto que segun 
Luperon, los expulsos se movieron por estimulos que partieron 
del mismo Geffrard, quien m a n a  a San Tomas a Francisco 
Montois a denunciarles el plan anexionista y brindarles su pro- 
teccion. Las victimas en toda esta jornada fueron Joaquin Boiez, 
Baltasar Belen, Rafael Rodriguez Aguirre, Francisco del Ro- 
sario Sanchez, Juan Erazo, Gavino Simono, Benigno del Casti- 
llo, Felix Mota, Francisco Martinez, Domingo Pineiro, Jose An- 
tonio Figueroa, Manuel Baldemora, Julian Moris, Juan Grego- 
rio Rincon, Riadesindo de Leon, Pedro Zorrilla, Luciano Solis, 
Jose Corporan, Romualdo Montero, Juan de la Cruz, Epifanio 
Sierra, Jose de Jesus Paredes, Segundo M&rtir y Juan Dragon. 

Despues de este gran descalabro, no volvio a alterarse la 
paz hasta el memorable mes de Febrero de 1863, en el cual ocu- 
rrieron, con algunos dias de intervalo, tres insurrecciones im- 
portantes: la de Neiba el 3, la de Guayubin y Sabaneta, del 21 
al 23, y la de Santiago de los Caballeros en la noche del 24. Co- 
mo consecuencia de estos sucesos subieron al patibulo el 17 de 
abril los ciudadanos Eugenio Perdomo y Carlos de Lora, el co- 
mandante Jose Vida1 Pichardo, el capitan Pedro Ignacio Es- 
paillat y Ambrosio de la Cruz, ''como cabecillas de los sedicio- 
sos que en Santiago se amotinaron en la noche del 24 de febre- 
ro contra la autoridad legitima", y a los pocos dias el general 
Antonio Batista y el coronel Pierre Thomas, que habian sido 
partes en el alzamiento de Sabaneta. Al ser atacada esta ultima 
poblacion el coronel Jose Martir murio como un heroe de le 
yenda, pues segun diee Luperon, se arrojo al arma blanca con- 
tra las filas enemigas y cayo sobre los cadaveres de tres solda- 
dos espanoles derribados por su machete. El 24 en la noche hu- 
bo en Santiago varios heridos y cinco muertos, contandose entre 
los ultimos Jose Maria Gautier, a quien llama Luperon gat&tcs 
pzmruwiqueno. En relacion con estos mismos hechos, leemos 
en un documento de aquel tiempo: "Jose Olivo y Juan Ingles se 
acogieron a la amnistia; fui5 Campillo con su gente a casa del 
primero, este lo sento a su mesa y lo obsequio como mejor pudo. 
Terminada la comida, Campillo lo hizo atar de brazos y mar- 
char a pie dentro de su columna, dando orden a uno de los ca- 
pitanes a su mando de que lo hiciera fusilar por la espalda en 
un recodo del camino, y en seguida se adelantara hacia el y le 
informara que lo habia hecho porque el preso quiso huirse; y a 
sangre fria se ejecuto ese insigne acto de alevosia que con har- 
ta raedn alarmo a todo el pais, mas aun cuando supo que se r e  



pitio en la misma forma y bajo el mismo especioso pretexto en 
la persona de Juan Ingles". 

Despues del magno 16 de Agosto, la lista de los martires 
dominicanos se acrecienta con estos nombres imperecederos : 

Leocadio Lison: muerto en el ataque y toma de Puerto 
Plata el 27 de agosto de 1863. Dice un testigo presencial : "Bra- 
vo soldado y valiente guerrillero, al pretender escalar el cuar- 
tel por uno de sus pilares y lograr subir al alto, recibio la muer- 
te instantanea de un terrible balazo en la frente". Fue herido 
tambien en esta accion Rosendo Fermin. 

Basilio Gil: cosido a ballonetazos en la misma plaza de ar- 
mas de La Vega, al ser atacada infructuosamente por los res- 
tauradores esta poblacion el 27 de agosto de 1863. 

Capithn Manuel Concepcion: muerto en el contraataque 
que dieron los espanoles a Puerto Plata en la noche del 27 al 
28 de agosto, con fuerzas acabadas de llegar de Cuba al mando 
del Coronel Don Salvador Arizon, y las del fuerte San Felipe 
que bajaron a terciar en el combate. Ademas de la herida de 
bala que lo derribo, presentaba su cadher la frente hundida 
por un tremendo culatazo. 

Isaias Arredondo: conocido pintor de Puerto Plata, hijo de 
padre capitaleno ; sorprendido en las calles de la ciudad despu-es 
del desembarco de las tropas espanolas, se nego valientemente 
a obedecer la intimacion de darse preso que se le hizo, y lo ma- 
taron con inaudita crueldad, habiendo sido su cadaver mutila 
do y barbaramente escarnecido. Dicese que Arredondo fue el 
resuelto dominicano que desde una esquina, y velado por la o b s  
curidad, hizo a boca de jarro los disparos que le produjeron la 
muerte al Coronel Arizon la misma noche de su desembarco. 

Monsieur Marcelli: enfermo paralitico, alcanzado en su ca- 
sa por una bala de canon. 

Federico Abott: laborioso artesano que recibio la muerte 
de manos de un soldado espanol por haber sido encontrado en 
la via pablica portando una hachuela, en el momento que se di- 
rigia a fabricar el ataud para una de las tantas victimas de 
aquella trhgica manana, entre las cuales se contaron tambien 
dos inspectores de Yasica, de apellido Trias. Con motivo de es- 
tos graves sucesos el Gobierno de la Restauracion tomo en fecha 
22 de setiembre de 1863 el siguiente acuerdo, para ser comuni- 
cado al General Gaspar Polanco, Jefe Superior de las fuerzas 
de operaciones sobre Puerto Plata: "Que averigue como pueda 
ai es cierto que el veintiseis (fue el 28 de agosto) despues de 



reuradas las tropas dominicanas de la Ciudad de Puerto Plata, 
las soldados Espanoles armados y desbandados por la8 callea 
mataron a varios Dominicanos desarmados e i n d e f d s  y que 
t ramita  el informe detallado que obtenga". 

General Gregorio de Lora: intrepido soldado de Jacuba, 
en la guerra de Independencia, y herido a dos pagos de las trin- 
cheras del fuerte San Luis, en Santiago, el asombroso 6 de Se- 
tiembre de 1863, "pereciendo a su lado d s  de 30 oficiales de 
Puerto Plata". Conducido a Moca, fue atacado de tetanos y mu- 
ri6 despues de m&s de quince dias de su herida. 

Francisco Suriel, vecino del Higuerito, quien se presto a 
aguantar una pieza de artilleria que habia quedado desmontada 
en el ataque a Santiago. Se hizo el disparo con buena punteria 
a.ks filas contrarias, "pero dejando muerto al heroe olvidado". 

Nicolas Marino. Leemos en las Apuntaciones del historia- 
dor Garcia: "1863.-En el ataque dado por los patriotas al fuer- 
te de San Luis en Santiago murio Nicolas Marifio". 

Coronel Leon Merejo: se incorporo con una pequena tro- 
pa de Moca a las fuerzas que sitiaban a Santiago, y cayo heroi- 
m e n t e ,  con algunos companeros, en un encuentro que tuvo 
lugar en los "Chachases". 

Comandante Manuel Chanlatte (a) Lili: sacrifico su vida 
en la accion del Jura, jurisdiccion de Azua, el lo. de octubre 
de ,1863, por defender las dos piezas de artilleria que estaban a 
&u cuidado. 

Ignacio Romero : fusilado en La Vega en 1863. Lo mencio- 
na el periodico "El Eco del Pueblo", de Santiago, edicion del 
16 de Agosto de 1890, N6m. 274. Tambien cita el mismo peri6 
dico a N. Bid6 y companeros, fusilados en Moca en 1861. 

Coronel Santiago Mota: valentisimo Jefe, muerto al frente 
de los patriotas que se batieron con Santana en Rincon de Pul- 
garin el 17 de enero de 1864. 

Coronel Tito Santos: de las aguerridas fuerza de San 
Francisco de Macoris, lo mismo que el malogrado Santiago Mo- 
ta; muerto en uno de los combates renidos por los dominicanos 
contra las fuerzas de Guanuma en jurisdiccion de Santa Cruz 
de Llamasg. 

Comandante Hipolito Ramirez: muerto en la accion de 
Rincon de Pulgarin, campo en el cual quedaron tendidos los ca- 
d~verea de trece patriotae. 

General Antonio Caba, Coronel Florencio Hernandez y Co- 
mandante Antonio Estrella: abonaron con sangre de libertado- 



rw el &pero campo de San Pedro el 23 de enero de 1864. Lupe- 
ron afirma que Estrella era poeta inspirado y patriota distin- 
guido. 

Nicomedes Monrobel: muerto en el asedio de Puerto Pis- 
ta. Con fecha 3 de febrero de 1864 dice el gobierno de la Res- 
tauracion al Jefe Superior de Operaciones, General Gaspar Po- 
lanco, al acusarle recibo de una de sus comunicaciones: "El Go- 
bierno ha sentido en alto grado la inesperada muerte del va- 
liente Nicomedes Monrobel. Mur% por su Patria" 

Gregorio Lantigua: acomodado agricultor de Munoz, muer- 
to en el sitio de Puerto Plata, a causa de una salida que hicie- 
ron los espanoles sobre el canton de Maluis o Sabana Grande. 

Teniente Bernab6 Lantigua: sobrino del anterior, muerto 
en otro combate librado en el mismo punto el 21 de marzo 
de 1864. 

Santiaguito Mora: de este arrojado oficial se cuenta que 
cargo y llevo al hombro al canton de Las Jabillas un centinela 
espanol a quien sorprendio descuidado. Murio durante el bom- 
bardeo de dicho canton por una lancha canonera espanola. 

Coronel Baron Durocher: hizo de San Cristobal el centro 
de su actividad, y merecio ser nombrado por el Gobierno de 
Santiago, en los primeros dias de enero de 1864, Coronel Ex- 
pedicionario en Mision y Jefe de Operaciones de ese Campamen- 
to, comprometido encargo que solamente estuvo desempenando 
hasta mediados de marzo, cuando fenecio victima de fulminan- 
te enfermedad adquirida en la campana. La familia Durocher- 
Pardo es digna de mencidn especial en los fastos de la Restau- 
racion. Eran cuatro hermanos, y todos fueron buenos patrio- 
tas: Baron, Mauricio, Enrique y Juan, quienes alcanzaron al- 
tos grados en las filas de los restauradores. La madre de ellos, 
Dona Lucia Pardo, natural de Colombia, fue de los fugitivos de 
Cartagena en 1815, habiendo arribado con Bolivar a Lo$. Cayos; 
De Haiti paso a Santo Domingo, y el destino dispuso que fijara 
su residencia entre nosotros. El recuerdo de las tmpeiias come- 
tidas por los espanoles en el Continente hizo que se acogiera 
tambien a la manigua con toda la familia (ninos y mujeres), al 
romper la guerra, y permanecio en esta hasta el fin de la cam- 
pana. 

Eugenio Cadete: recibio gloriosa muerte en el deembarco 
efectuado por el General Ghdara  contra la plaza de Monte 
Cristi el 17 de mayo de 1864. 



El Comandante Anselmo (uno de los bravos tenientes del 
General Marcos Evangelista Adon) : fue decapitado por una 
bala de canon en el campo de la Pomarrosa el 17 de agosto de 
1864, combate que es tambien famoso por la herida mortal que 
recibio el Jefe de la columna espanola, Coronel D. Joaquin Sua- 
rez de Avengosa (El Sordito). 

General Benito Martinez: murio al pie de un canon en el 
asalto que dieron los espanoles el 31 de agosto de 1864 a las 
baterias de Cafemba. En el momento de la derrota sus compa- 
neros le instaron a seguirlos ; pero 61 se nego, diciendo : a 
quikn le dejo el canon? i No"! 

Clemente Arquimedes Objio: aristocrtitico joven azuano, 
perteneciente a las reservas espanolas, que al tratar de fugarse 
para la manigua fue derribado a tiros y rematado con inconta- 
bles bayonetazos. 

Honorio de los Santos: fusilado en Ama, segun noticias de 
un testigo. 

Ramon de Pena: patriota de Bani que fue muerto en mo- 
mentos que pretendia llegar al pueblo en diligencias de la Re- 
volucion. 

Coronel Jose Rodriguez (a) Pepe Roman: uno de los mas 
famosos jefes de las tenaces guerrillas de San Cristobal ; murio 
por rencillas personales a manos de un companero. 

El mambi Josefino: arrojado guerrillero que salio al ca- 
mino real a despojar de sus prendas a un soldado espanol ca- 
zado desde la manigua, cerca de Hato Viejo, y fue sorprendido 
por un alto oficial de las Reservas, el cual pudo evadir un dis- 
paro de aquel y asestarle terrible machetazo en el crbneo. 

Coronel Jose Antonio Santamaria y Lluberes: hijo del pro- 
cer de la Independencia General Lorenzo Santamaria ; estuvo en 
campana desde muy al principio de la guerra hasta su muerte, 
ocurrida por enfermedad y casi al cumplir los 24 anos de exis- 
tencia, en d Canton de Viajama el 22 de marzo de 1865. 

Comandante Francisco Du-breil, ex-Secretario del General 
Eusebio Manzueta: vefiia del ,Cibao en mision y fue atacado de 
viruelas en los campos de San Cristobal y murio a poco en la 
cabecera de esta comun. 

Coronel Juan Rondbn: este fue el celebre guerrillero que 
tuvo tremendo encuentro con el Capitan Weyler a orillas del 
Haina, y luego di6 muerte al truculento Pedro Florentino. Mu- 
rio de viruelas antes del Abandono. 



Ricardo y Alberto Caminero : muertos de disenteria en vfs- 
peras de hacer su entrada la revolucion en la ciudad de Santo 
Domingo. 

Tambien el glorioso procer M. Ramon Mella debe ser in- 
cluido entre los grandes muertos de la Restauracion; pues ha- 
llandose enfermo acepto patrioticamente la ardua mision de ir 
como Jefe de Operaciones a remediar los males causados por 
Pedro Florentino en la linea del Sud, hacia donde partio a fines 
de enero de 1864. Pero habihdose agravado su enfermedad 
hubo que llevarlo en litera a Santiago en los primeros dias de 
Marzo. Mur% alli el 4 de junio, y se le di6 sepultura, de acuer- 
do con sus ultimas voluntades, envuelto en el pabellon de la Re- 
publica. 

En este martirologio, como es natural, no hallamos la triste 
caravana de los heroes anonimos, esas victimas inocentes para 
quienes hoy la piedad hipocrita del hombre ha instituido la 
fiesta del soldado desconocido; y en la nomina que hemos hecho, 
faltaran asimismo muchos nombres no recordados, razon por la 
cual continuaremos nuestras investigaciones hasta hacerla lo 
mas completa posible. 



MISCELANEA HISTORICA (+) 

BAEZ AL SERVICIO DEL IMPERIALISMO FRANCES 

Baez comenzo su vida politica siendo "parte activa e im- 
portante" en el pronunciamiento de Azua en favor de la Re- 
forma, mvolucion dirigida por Charles Herard, lo que le valio 
ser nombrado para representar la provincia de su nacimiento 
en la Asamblea Constitiiyente reunida en Port-au-Prince a fi- 
nes de 1843. En este Congreso Baez tuvo el atrevimiento de pe- 
dir la abolicion del articulo de la Constitucion que prohibia a 
los blancos el disfrute de los derechos politicos y civiles. Pero 
wgun parece lo hizo para servir la politica internacional fran- 
cesa; pues su mismo hermano don Damian, en su folleto De- 
mostmoion, dice lo siguiente: "En ella (en la Constituyente) 
principio la politica, guiado por el abogado europeo, frances, 
Eugenio Dupon". era este senor Dupon? Dice el Con- 
sul Saint Denys al Ministro de Relaciones Exteriores de Fran- 
cia, en carta del 5 de febitero de 1844: "Ningun compromiso, 
sin embargo, nacio de esta participacion mia. M. Levasseur, 
instruido indirectamente de los proyectos del Gobierno del Itey 
sobre la parte espanola de Santo Domingo y no teniendo, por 
otro lado; los mismos miramientos que guardar frente a la au- 
toridad haitiana, se considero suficientemente autorizado para 
tomar este asunto en sus manos y promover en su casa, por in- 
termedio de un cierto senor Dupon, recien venido a Port-au- 
Prince procedente de la costa firme, las conferencias secretas 
que han conducido a las conversaciones y mas tarde a las pro- 
posiciones secretas comunicadas a Vuestra Excelencia por la 
fragata La Calgpsoy'. 

De lo anterior podemos deducir las siguientes conse- 
cuencias : 

(O)  Clto ndun. 94, S. D. septiembre-diciembre 1952. 



Baez, a1 luchar en la revolucion de La Reforma sin los 
propositos nacionalistas de Duarte y su partido, lo hacia simple 
y llanamente por la privativa libertad y progreso politico de 
Haiti. 

En la Asamblea Constituyente de Haiti, al abogar por la 
abolicion del articulo de la Constitucion que prohibia a los 
blancos el goce de los derechos politicos y civiles, estuvo influi- 
do y asesorado, como se ha visto, por un abogado frances (Eu- 
genio Dupon), quien, segtin panece, era un agente del servicio 
secreto de la pditica internacional de Francia. 

En la propia epoca, y por mediacion del mismo Dupon, 
promovio entre los diputados conservadores dominicanos y el 
Consul General de Francia, las conferencias que condujeron a 
la firma del celebre Plan Levassewr. 

A causa de este espurio compromiso, Baez, segun propia 
confesion, le nego su cooperacion a la nevolucion del 27 de Fe- 
brero, en el momento inicial o magno.. . 

Y como secuela de ceto mismo, en la Constituyente de San 
Cristobal se opuso en6rgicamente al emprestito concertado con 
algunos prestamistas ingleses, a causa dle su condicion de jefe 
del p a r t a  afrancesado, que lo obligaba a terciar en la rivali- 
dad pditica que existia entonces entre Francia e Inglaterra. 
Y d 15 de febrero de 1845 escribio a M. Levasseur: "Ud. no 
tiene sino que indicarnos el medio que crea mas conveniente 
para convencer a Francia de nuestro sincero deseo de colocar- 
nos bajo su protectora autoridad, cual que sea el sacrificio que 
tengamos que hacer para obtenerloJ'. Y el 19 de abril de 1849, 
en representacion del Congreso Nacional de entonces, que mal 
dirigido por el contribuyo a haoer mas grande el caos pmvo- 
cado por la invasion haitiana y la politica subversiva de los 
partidarios de Santana, se dirigio tambien al Consul frances 
participiindole que "el Congreso Nacional ha decidido en su se- 
sion de este dia invocar el protectorado frances en favor de la 
Republica Dominicana". Y el 20 de diciembre del mismo ano, 
ahora en su calidad de Presidente de la Reptiblica, escribio na- 
da menos que al Presidente de Francia, urgiendole para que 
tomase lo mas pronto posible una resolucion sobre "la deman- 
da de Protectorado frances". Y el 22 de enero de 1850 volvio 
a molestar la atencion dz aquel funcionario; y se refirio ya sin 
ambages "a la demanda de anexion o de protectorado que ha- 
bia sido hecha por mi Gobierno". 



BAEZ CONTRA SANTANA (.) 

Divorciado politicamente del General Santana, Baez no 
vacilo en emplear como medio para derribarlo del Poder un 
prooedimiento sumamenb antipatriotico. AprovecMndose de 
la mala voluntad que habia cobrado el Consul espanol Segovia 
e Izquierdo al General Santana por los rumom que corrian de 
estar en negociaciones secretas con los norteamericanos, los 
amigos de Baez, con la avenencia de este inefable agente con- 
sular, se inscribian como subditos espanoles, fundados en una 
acomodaticia interpretacion de un articulo del tratado domini- 
co-espanol, para escapar a la8 persecuciones del "bufante Ge- 
neral Santana". Eato, unido a las constantes reclamaciones por 
supuestos danos irrogados a los nacionales espanoles, que tam- 
bien intent6 Segovia como medio de hostilizar al Gobierno do- 
minicano, intimido de tal modo al espa&~&o Santana, que 
&te opt6 por la fuga, renunciando vergonzosamente la Presi- 
dencia, lo que facilito las demas maniobras que condujeron rB 
pidamente a Baez al Poder. 

Derribado Baez del solio por un movimiento verdadera- 
mente nacional, a cauaa de los grandes errores economicos de 
su gobierno, le sorprendio desterrado la anexion a Espana. De 
leste momento de su vida dice un escritor dominicano: "En tan 
aupremo trance los dominicanos vuelven los ojos a Baez; pero 
siempre antinacional, siempre ambicioso, en vez de protestar 
contra la sangre derramada y los hechos consumados en la pa- 
tria, acudiendo en auxilio del partido vencido al teatro del ho- 
rrible eacrificio,. niega con descaro a su hermano el General 
Valentin Ramimz Baez, que habia entrado con Cabra1 en Las 
Matas de Farfan, exige a sus amigos politicos que condenen 
pCiblicamente la revolucion debelada, y corre a Espana a men- 
digar una faja de mariscal de campo, y a disputar a Santana, -- 

(e) Cllo niim. 95, S. D. enero-abril 1958. 



con el merito infausto de la anexion, el derecho a mandar co- 
mo espanol la nueva y ensangrentada colonia". 

De sus activas gestiones cerca del elemento oficial hispa- 
no, en la propia villa y corte, para la epoca de la Anexion, dan 
f e  estas dos cartas copiadas en los archivos de Espana: "Exce- 
lentisimo Senor :- HR leido en LCG Epoca, periodico de Madrid, 
el manifiesto que V. E. publico al tomar posesion de su gobier- 
no de la isla de Sto. Domingo. Se me asegura que ese manifies- 
to es el preludio de las medidas que V. E. piensa adoptar acto 
continuo, a fin de abrir las puertas de la patria a los numero- 
sos desterrados que hoy se hallan fuera de ella. Si asi sucedie- 
re, tendrian cumplido efecto las promesas qw! me hizo el Se- 
nor Presidente del C o n ~ j o  de Ministros Mariscal O'Donnell 
en una de las audiencias que se sirvio otorgarme durante mi 
permanencia en Madrid. Permitame V. E. que le cite textual- 
mente las palabras del Senor Mariscal: 

"Tan pronto como liegue el General Rivero a Sto. Domin- 
go, tomarti todas las medidas necesarias para que vuelvan al 
pafs los desterrados de otras epocas; puede Ud. anunciarlo asf 
a sus amigos, que yo lo autorizo para ello. 

"Si tal es como puede creerae la significaci6n de algunas 
de las f r ue s  de su Manifiesto, nadie mejor que yo puede apre- 
ciar su importancia, y no podre menos de felicitarme sobrema- 
nera que podamos continuar nuestras relaciones comenza- 
das en Madrid, bajo tan favorables auspicios. 

"A la fecha en que reciba V. E. esta carta habrti podido 
conocer ya prticticamente de parte de quienes se halla el De- 
recho, la probidad y el honor; si de los pmcriptos o de los pros- 
criptores. Justicia, pues, venga de donde venga el que tenga 
razon, sea quien sea el que no la tenga. Con sentimientos de la 
mas alta consideracion me suscribo de V. E. Su atento Servi- 
dor- Buenaventura B6ez.- Paris 31 de Octubre de 1862.- 
Excelentisimo Senor Don Felipe Rivero, Capitan General de 
Santo Domingo". 

"Senora: Por Real Decreto del 27 de Mayo se ha dignado 
Vuestra Majestad abrir las puertas de la patria a los infortu- 
nados hijos de la Republica Dominicana a quienes las discor- 
dias civiles habian alejad6 de su pais. Permitase al que por dos 
veces consecutivas se vi6 libremente elegido por sus wnciuda- 
danos para dirigir sus destinos, poner a los pies del Trono au- 
gusto de Vuestra Majedad la expresion de su mas vivo reco- 
nocimiento. Esta d i d a ,  Senora, serti la inauguracion de una 



era reparadora de todos los males que han sufrido los antiguos 
adictos amigos del pueblo espanol en la isla de Santo Domingo. 
Ojala sea elIa para la patria Dominicana, protegida de hoy 
mas por el pabellon glorioso de Castilla, preludios de una paz 
perfecta y de una dicha que nada venga a nublar jamas. Tales 
son los votos mas sinceros y mas vivos que yo formo. Mi com- 
portamiento pasado responde del de mi porvenir; las repetidas 
pruebas que tengo dadas de mi afeccion al pueblo espanol y de 
mi adhesion a sus intereses, me hacen confiar en que el animo 
de Vuestra Majestad quedara bien penetrado de mi sinceridad 
al expresarlos. Dignese pges, Vuestra Majestad aceptar su ho- 
menaje con la gracia que duplica el valor de todos sus benefi- 
cios. Tengo el honor, Senora, de ofrecerme a sus reales pies 
con el mas profundo respeto. Como Subdito muy fiel de Vues- 
tra Real Majestad.- ~uermventura Bben.- Madrid 25 de Sep- 
tiembre de 1863". 

Dice el historiador Garcia, en apuntes que publicamos en 
nuestra primera Miscelanea, que Baez, al enterarse de que Es- 
pana habla resuelto el abandono de Santo Domingo, no s61o re- 
nuncio la faja de mariscal de campo espanol, sino que envid 
tambien "a sus hermanos a la revolucion, con el objeto de que 
se apoderaran de Cabral". Esto ultimo lo confirma la siguiente 
misiva, que hemos encontrado entre papeles que el general Ca- 
bral tuvo la bondad de ceder al historiador Garcia. Aunque la 
cartita no tiene fecha, por su contenido se ve que es de los epo- 
peyicos dlas de la Restauracion. Su sobrescrito dice asi: "Sw- 
vido vohndo - General J. M. Cabral, Gefe superior de la lf- 
nea del Sud - San Juan." Y su contenido es el siguiente: "Las 
Matas - General acabo de Ikgar. Tenga la bondad de venir 
volando a mas tardar por la manana- Suyo - Carlos Baez". 

Carlos Baez entra por Haiti y llama desde Las Matas a 
Cabral, que se encontraba en San Juan; cosa que no hubiera 
podido suceder en ia Prime~(;~ BepUbEiccc, cuando estabamos en 
guerra con Haiti, ni mmho menos en el periodo de los Seis 
Anos.. . 

Tambien dice el historiador Garcia en dichos apuntes, ase- 
sorado sin duda por testimonio de mucha autoridad: "Contan- 
do conque Salcedo se le someteria y conque Cabral y Aybar 
se le prestaran a ser instrumentos suyos en la pacificacion del 
Sud y del Este, aspiro a la Capitanfa General de Santo Domin- 
go, que estuvo a punto de conseguir, por organo de los Conchas, 
cuando lo'gt-b cenirse la faja de Mariscal de Campo". 



OBSERVACIONES (+) 

Leemos en LCG Gran Traieion del General Pedro Saratam, 
Actual Presicbnte de la RepQblica Dominicana, Escrita por 'un 
Dominicano (de filiacion baecista, sin duda), los siguientes pa- 
rrafos: "Enviado (Santana) por el Gobierno como adjunto del 
General Duverge que reunia loa restos de su dispersado Ejer- 
cito en las montanas del Numero, Santana se puso a retaguar- 
dia acampoindose con las pocas tropas que pudo reunir en Sa- 
bana Buey, distante del Numero como tres leguas; y con la 
malicia m& refinada se apodero del mando, que aquel valiente, 
incapaz de ambicion y bastante bueno para dudar de la corrup- 
cion humana, jamas le disputo. Duvergh no queria mando, lo 
que deeaba era una oportunidad para vindicar su nombre de 
la derrota de Azua, que no habia acertado a explicarse. Dios se 
la presento en la gran batalla del Numero, en donde esta vez su 
heroico valor fue superior a todo esfuerzo humano. El triunfo 
en aquel peligro que la Patria corria, fue suyo; pero Santana 
dio a la accion .de las Carreras, subsiguiente, todo el brillo que 
habia tenido la del Numero y usurpo para si la gloria de aque- 
iia jornada al modesto heroe". 

Hemos observado en nuestras ojeadas por las poiginas de 
la historia dominicana que, tan pronto como se opero el rom- 
pimiento entre Santana y Baez, loa partidarios de este se con- 
sagraron a atacar con ardimiento al Partido de aquel caudillo 
pollitico. El medio mas empleado por los baecistae, en scnr ata 
q w ,  fue suscitar una w.pecie de rivalidad de gloria entre la 
persona del General Santana y los individuos pertenecientes al 
partido de Baez, o que, pcr circunstancias especiales, eran con- 
siderados como opositores a Santana; pero que habian alcan- 



zado algun menombre en las paginas de nuestra historia. De es- 
tos individuos, los mas ~ s a d o s  por los baecistas fueron Fran- 
cisco del Rosario Sanche~ y el bravo General Antonio Duver- 
g6. Al primero llego a considerarsele como el genuino autor de 
la Independencia Nacional, sin acordarse para nada de los me- 
ritos mas sobresalientes dle Don Juan Pablo Duarte y Diez. 
Desgraciadamente y por una ingenuidad inconcebible, esta 1a- 
bor politica del partido baecista ha servido de estimulo y guia 
a algunos relatores contemporaneos de nuestra historia. 



UNA GLORIFICACION NECESARIA (*) 

En el mes de febrero del ano 1932 sometimw, en compa- 
nia de nuestro hermano Alcides, al Ayuntamiento de la comun 
de Santo Domingo, a solicitud de esta misma honorable Cor- 
poracion, una lista de 53 nombres para igual numero de calles 
que estaban todavia sin bautizar. Entre estas denominaciones 
recordamos la siguiente : "Calle Conde de Penalua: Ilustre Go- 
bernador de la Espanola, orgullo de la raza, quien, con su va- 
lor e inteligencia salvo a la Isla del peligro inminente de llegar 
a ser colonia inglesa". 

Hoy, al calor de la lectura del primer volumen de la im- 
portante obra que acaba de  publicar el Dr. J. Marino Inchaus- 
tegui, con el titulo de La Gmn Expedicion Inglesa crmtra Ea8 

Antillas Mayores, en la que resplandece con todo su brillo la 
honra conquistada por tan digno gobernante e insigne capitan, 
hemos vuelto a sentir la necesidad de glorificar, aunque sea en 
la forma modestisima que propusimos entonces, a aquel varon 
inmortal, al cual solo hallamos en nuestra historia colonial 
este emulo de gloria: el cacique Enrique. Ambos lucharon deno- 
dadamente, y triunfaron, obedeciendo cada uno a su peculiar 
aspiracion, contra los egoistas designios del colonialismo exo- 
tico, siempre perjudicial a los autenticos intereses de los 
pueblos. . . 

La inexpresiva y ambigua designacion de calle El Conde 
(?), con que se ha nombrado despues a nuestra antigua calle 
de la Sepradon, no envuelve glorificacion ninguna: simple- 
mente consagra una costumbre y tradicion del vulgo capital8 
no, que sin duda la llamo asi porque co&& a la Puerta del 
C d e -  

(') Clfo nrim. 98, S. D. enero-abril 1954. 



Ademhs, esta modesta glorificacion vendria a compensar, 
aunque en parte muy minima, le1 olvido que ocasiona la lamen- 
table perdida del airoso Castillo de San Jeronimo, que tan util 
fue en aquella heroica jornada, y que por tal suprema razon, 
habia que considerar como nnestra segunda ruina historica, en 
importancia, despues de la del majestuoso Alcazar de don Die- 
go Colon. 

Para darse cumta cabalmente de la importancia de la de- 
rrota infligida a Inglaterra en esta memorable ocasion, basta 
con pensar en que la conquista de la isla de Santo Domingo 
por esa gran nacion en mitad del siglo XVII hubiera desarro- 
llado el poderio de "la perfida Albion" de tal modo, en el co- 
razon mismo de la America, que es casi seguro que hubiera he- 
cho imposible hasta la independencia politica de "los smerica- 
nos yankis" en el ultimo tercio del siglo XVIII. 



UN JUICIO HISTORICO CONFIRMADO (*) 

En un art icul~ que publicamos en la revista La C m  de 
America, edicion primera del mes de setiembre de 1922, Num. 
17, dijimos lo siguiente : 

"Corria el ano 1866, lo que equivale a expresar que esta 
(la Republica), acababa de ser restaurada por el patriotismo 
y heroismo de sus buenos hijos, y ocupaba la Presidencia de la 
Republica Dominicana el Gral. Jose Ma. Cabral, heroe de San- 
tome y La Canela: demas esta decir que la situacion economi- 
ca del pais, con su riqueza destruida toda en la santa cruzada, 
era una de las mas tristes que la Reptiblica ha atravesado en 
su penosa vida de miserias. Aparentando el proposito de con- 
jurarla, hubo en el Gobierno quien concibio la idea de dirigirse 
al de los Estados Unidos en solicitud de un prestamo de un mi- 
llon de pesos en armas y dinero, idea que no obstante algunas 
objeciones hechas respect~ de lo extrano del procedimie~to, fue 
acogida como salvadora por la mayoria del Consejo, haciendo- 
m la solicitud simple y llanamente sobre el emprestito el 8 de 
noviembre de 1866. El Gobierno americano, que deseaba hacia 
tiempo por motivos navales, comerciales y politicos, tener una 
estacion para su escuadra en las Antillas, a cuyo proposito obe- 
decio probablemente la visita del Ministro Seward al .presiden- 
te Baez en 1865, vio venir como de perillas la ocasion, y sin 
ninguna clase de miramientos, tales como el de no herir el ho- 
nor ni escarnecer la miseria de la recien restaurada Republica, 
despacho al Subsecretario de Estado Mr. Frederick Seward, 
acompanado del vice-almirante Porter, con plenos poderes pa- 
ra concluir - como Unico medio de prestar a la Republica la 
ayuda que necesitaba- un tratado de venta o arrendamiento 

(e) Clfo de enero-abrii de 1952, num. 92, Ano XX. 



de la peninsula y bahia de Samana, ofreciendo por precio de 
la cesion deseada dos millones de pesos, pagaderos mitad al con- 
tado y la otra mitad en armas y municiones. Para hacer mas 
tentadora la dorada ogerta, el hijo de Mr. Seward, de la Secre- 
taria de Estado norteamericana, estaba autorizado a adelan- 
ta r  una parte del precio de compra, para lo cual trajo-unas ca- 
jas de dinero en el buque que le condujo a este puerto, esto es, 
el Gettysburg, nombre muy glorioso en la historia de In demo- 
cracia norteamericana, que en esta ocasion fue mancillado. 

1< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . ., y esa 
actitud resuelta, radical, de integerrimo patriotismo (de los 
ministros de Relaciones Exteriores y de Guerra y Marina) si 
no se impuso en absolut.3, por la falta de energia de que siem- 
pre ha adolecido nuestra politica frente a las intrusiones u 
ofensas de los extranos, sirvio a lo menos para que el gobierno 
rechazara dignamente las referidas proposiciones. Despues se 
supo que estas negociaciones tuvieron su origen en una trama 
concertada por algunos politicos dominicanos de mala ley con 
el Consul de los Estadoa Unidos en esta Capital, y los cuales 
lograron sorprender la buena f e  del gobierno dominicano en 
el asunto del emprestito, miserias politicas, etc." 

Hoy, con mas madurez de juicio, no nos atreveriamos a de- 
cir que el Consul norteamericano fue parte conscientemente en 
la trama, porque quiza su relativa buena f e  fue sorprendida, 
al igual de lo que paso con parte del gobierno de Cabral, inclu- 
sive el mismo Presidente, entonces mejor aconsejado. Lo que 
si queremos asegurar hoy es, que el juicio que expresamos en 
aquella fecha interpretando -el del historiador Garcia, esta ple- 
hamente confirmado por los documentos diplomaticos norte- 
americanos. En una relacion que presento el Secretario de Es- 
tado Hamilton Fish al Presidente de les Estados Unidos, en fe- 
cha 16 de enero de 1871, leemos lo siguiente: 

"Parece que por su parte, el Presidente Cabral no quedo 
satisfecho del fracaso de sus negociaciones con el Sub-Secreta- 
rio de Estado, pues, el 24 de noviembre de 1867, Mr. Somers 
Smith escribia al ministro de Estado "que una proposicion con- 
fidencial de arrendar la Bahia de Samana a los Estadoa Uni- 
dos le habia sido hecha". En respuesta a esta comunicacion, 
Mr. Seward escribio el 13 de diciembre de 1867, "que no creia 
que fuese conveniente, desde el punto de  v i s t a  de  la dignidud 
det  Gobierno, ocuparse en el asunto suscitado por Mr. Fiallo 



antes de que este 4Ztimo hubiese suministrado la prueba de que 
habh recibido del gobierno dominicano plenos poderes para 
negociar. 

"Tan pronto como esta respuesta explicita fu6 comunicada 
al general Cabral, este envio al Senor Pujo1 a Washington con 
plenos poderes para tratar". 

Las palabras que hemoa subrayado de dicha Relacion re- 
sultan claramente confirmatorias dle que las gestiones de los po- 
liticos practicos dominicmos cerca del Consul Mr. Smith, antes 
de la visita a Cabral del Subsecretario Mr. Seward, fueron he- 
chas sin ninguna autorizacion oficial, o dicho m& exadamen- 
te: aquellos obraron por su cuenta y riesgo, y expusieron, por 
tanto, al Gobierno Norteamericano, a que experimentara el 
sonrojo que sufrio, como el mismo Secretario de Estado lo da 
a entiender en las palabras subrayadas de la Relacion a que nos 
referimos . . . 



APARICION DE CACERES EN EL CIBAO (+) 
SUS NEXOS CON PEPILLO SALCEDO 

Ocupado durante la guerra de la Restauracion en traer 
pacotillas de Haiti, se distingue entre los que mas propaganda 
hacian en favor de 108 espanoles y entre loa que mas desacre- 
ditaban el papel moneda emitido por la 'fivducion. Denuncia 
do repetidamente tuvo el gobierno que ponerle atencion, y no 
queriendo Salcedo fusilarlo por deferencia a Baez, lo agreg6 a 
su Estado Mayor (1) para poderlo vigilar de cerca. En la ac- 
cion de San Pedro, yendo ya en derrota, recibio un b a h  leve 
por el pescuezo. Era capitan de caballeria nada mas y no tenia 
gran significacion politica ni social. En la revolucion de 1866 
a favor de BSez fue hecho coronel y en la de 1867 general y 
delegado del Gobierno en el Cibao. 

A estas informes suministrados al historiador Garda, debanon ~gngru 
nrwotm, que la primera prueba documental que paseemos tanto de les 
acrividades poiiticas como de la pmncia en el Cibao de este h w o  
tenicnte de Bisiez, ea m firma puesta en el acta levantada m Moca en 
hvor de la anexion a Eapaiia, el dia 23 de mara> de 1861. 

(1).-Esta tradicidn. ~ecogida por Garda, confinma enteramente lo que dice 
Luper6n en Iae pligs. y 229 de Notat Autobiogrdfic1~ y Apuntes Hutdncai, 
tomo 1: "Era pmrbial la creenda en todw los campamentos, de que lp mayar 
parte de loa que andaban con el M d w t e  (Sal&) eran espanolizados y cr 
piones de loa espanoleq y, el Pddente no lo ignoraba; pen, no se inquietaba 
por dio. Ad es que cuando iicgaba a un cantc'b, la uapa principiaba coa la 
mayar pnateza a preparar sus mochiias, liando todos sus :cachivaches. porque 
a p b a  muy pronto la derrota. 

'*Qatro dtas dcspueS de haber salido Lu@n de Bayaguana viniaon la 
rspatloleq no r)).mtrando guardias avanzadQs que le echaran el quien vive, ni 
quien l a  detuviera, parque todos estaban bailando con la mayor aiegria. Loi 
solciadc~ espanoles loa saludaron con descargas cerradas. 

''Entonces hubo un rrllvese o @ m  pueda, y aquel Pnsidente alborota-puebla, 
con don Benigno y sus acompanantes, fueron a parar al SUan de la Viudas*.- 
(Nota dei Dr. A G. U). 



PEPILLO SALCEDO (+) 

No es flamante o de estos ultimos dfas el designio de que- 
rer hacer del general Jose Antonio Salcedo la primera figura 
de la guerra de la Restauraei6~1, as5 como no & imposible que 
en este proposito glorificador se oculten reminisoencias de pa- 
s i o m  politicas engendradas por las luchas civiles de aquellos 
heroicos tiempos. Vease si no la siguiente relacion contenida 
en uno8 Apzmtes que para obsequiar al senor Jose Gabriel Gar- 
cfs, eecribi6 el general restaurador Dionisio %~COBO. Aunque 
uertas inexactitudes de dicho documento no pueden ascapair al 
juicio de los medianammte versados en estudios hisMrieoe d+ 
minicanos, lo vamos a publicar y comentar libres de acritudl 
no obstante la tremenda acmacibn lanzada contra ei por el g6- 
!neral Gandara en su obra histoiiea, al afirmar que Salcedo 
thabia convenido de hecho* por la mediacion de sus comi'aiona- 
dos, en una sumision imndidonal a Espana,. 

He aquf ia aludida relsci6a: 

e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Quiero sin embargo, significar aquf, donde y cuando di6 
principio la inlfame intriga que mas tarde hubo de causar el 
asesinato del verdadero caudillo de la guerra de la Restaura- 
cion, general Jose Antonio Salcedo.. Este eeclarecido patriota 
fue desde un principio el apoetol de la idea de emancipaci6n 
de Espana. 

Cuando en el ano 61 llegb a San Lorenzo de Guayubin la co- 
mision que preaiaia el sefior don Miguel Lavastida que llevaba 
el encargo de formar las acW de adhesion de todas las Provin- 
,cbs y Distritos del Cibao, como las de- de la Repca., a la 
Corona de Espana, fue llamado el entonces coronel del ~ u a -  

(e) Panfilia 15 de acptiembae dc 19+num. 5, ano 11. 



dron de caballeria de aquella Comun J. A. Salcedo (a) Pepillo, 
que habiendole invitado a firmar el acta respondio estas memo- 
rables palabras: "Senor : i yo no firmo ese acto, porque el peda- 
cito de patria que me toca ni lo doy, ni lo vendo ni lo empres- 
to" ! 

Se le quiso dar una suma en oro espanol, y la rehuso con 
noble dignidad. 

Todavia viven, en aquel lugar, personas que puedan aseve- 
rar lo dicho. 

Cuando llevada a cabo la infame venta de la patria del 27 
de Febrero, por aquella partida de Judas, y cuando llamaron 
a las clases del pais para que se afiliaran al ejercito espanol, 
fue de nuevo llamado el coronel Pepillo para que se afiliara, a 
lo que w nego rotundamente, retirandose a la vida privada; 
pero desde entonces principio a trabajar en pro de la salvacion 
de su patria. 

De ei se pudiera decir hoy lo que del inmortal Sanchez: 
ei fue el primero en la idea, el primero en la ejecucion! Por eso 
empezo desde luego a sufrir las persecuciones de los gobernan- 
tes espanol=. 

El fue el que indujo a Jose Cabrera, a Benito Moncion, a 
Pedro Antonio Pimentel, a los hermanos Polanco, Gaspar y Juan 
Antonio, como a toda la Linea. Su posicion social y pecunia- 
ria, sus buenas relaciones, pues trabajaba en grande escala con 
la casa del aleman Mister Fink, Puerto Plata, y tenia varios 
cortes de maderas de exportacion en Estero Balsa, el Agua de 
la Palma, el Agua de Luis, es Hatillo Palma y El Copey; una 
famosa estancia en la comun de Guayubin con casa, almacenes, 
deposito, etc., etc. Esta circunstancia le colocaba en posicion 
de trabajar con fruto a favor de la causa, cuyo ideal perseguia 
con verdadero entusiasmo y decision. Dos veces fue capturado 
y remitido a Santiago desde Guayubin. En la primera pudo fu- 
garse amparado de sus buenas relaciones. 

En la segunda le saco de la carcel la revolucion que estaba 
ya preparada y que estallo en los cerros de Capotillo el 16 de 
Agosto del 63 a causa de la activa persecucion de los espanoles 
contra los presuntos facciosos Jose Cabrera, Moncion, Pimen- 
te1 y varios mas. 

Asi estallo la guerra de la restauracion de la autonomia 
del Pueblo Dominicano. 

Salido Pepillo de la carcel por las fuerzas patriotas, quedo 
desde un principio como el jefe supremo entre los demas, que 



le reconocian la superioridad que le daban las circunstancias 
apuntadas arriba. 

Para abreviar: A la salida de los peninsulares de Santia- 
go, y rotas las hostilidadse entre ambas partes, por provoca- 
cion de los espanoles, que. faltaron a las clausulas del armisti- 
cio, la mayor parte de los criollos que estaban con ellos se pasa- 
ron a nuestras filas, entre otros el general Jose D. Valverde. 

Cuando la tropa espanola bajo del fuerte y se formo en la 
plaza de armas y ya en son da marcha tuvieron que constituir 
la Iglesia en Hospital de sangre, este quedo a cargo del ejercito 
nacional. En este momento empieza la &8grach del gewral 
PepZUo: primero me mando a Gurabito camino de Puerto Pla- 
ta a darle la orden al general Gaspar Polanco, que estaba acan- 
tonado alli, de que: si la tropa espanola abria sus fuegos sobre 
ta nuestra que le cerrara el paso, kcaiendola demorcvr to&o el 
rnas tiempo posible en el paso del arro9o de Gumbito. El ge- 
neral Gaspar mcibio la citada orden, pero la desatendio, mar- 
chando a ocupar otro puesto en el transito de Puerto Plata. Es- 
to causo un gravisimo disgusto entre Pepillo y Gaspar, pues 
el primero hizo una seria reprimenda al segundo, por su falta 
de disciplina. Yo me vi en el compromiso de pasarle por el ala 
derecha al ejercito espanol en la sabana del cementerio, cuando 
volvia de trasmitir la orden a Polanco y que ya iba en marcha 
el enemigo: En la salida del pueblo encontre a Pepillo, que me 
hizo volver con el. A poco rompio el fuego que con intervalos 
de interrupcion siguio hasta Puerto Plata, causando serias des- 
gracias de parte y parte. 

Nosotros seguimos hasta mucho mas al16 de Quinigua, pero 
habiendo sobrevenido la noche, volvimos a la casa de Benedicto 
Almonte: alli pernoctamos, alli se resolvio pasar al pueblo a 
formar una Junta Central Gubernativa, que al fin vino a cam- 
biar* en el Gobierno Provisorio cuyo primer Presidente fub el, 
Pepillo, elegido por todos sus companeros de armas, para pro- 
bar una vez mas que Pepillo era el primero entre ellos. Pero 
es preciso cunsignar aqui de preferencia, la verdadera causa de 
la ruina de Pepillo. 

Al despedirse la tropa de Santiago, el Teniente Coronel 
Velasco, del Regimiento de la Corona No. 3, intimo amigo del 
pueblo dominicano, en cuyos circulos era apreciado por sus 
bellas prendas, quiso despedirse de sus numerosos amigos, y 
cometio la imprudencia (quizas por sobra de confianza en la 
indole del dominicano) de dirigirse a nuestro cuartel general 



con un oficial y dos soldados de caballerfa que le acompanaban; 
a su llegada salimos Pepillo y todos los demb a darle un apre- 
ton de manos, pero desgraciadamente, alli habia de todo como 
m la vina del Senor. Asi fue que se armo un barullo de mil de 
a caballos, queriendo que el amigo Velasco se rindiera prisio- 
nero, el invoco el derecho de gentes, la amistad etc. etc., pero 
todo fue en vano; para evitar un conflicto con el Chivo y otros 
fue preciso desarmar y reducir a prision al Teniente Coronel 
Velasco y sus acompanantes. ' Por esta causa, cuando Laganda- 
ra desde Monte Cristy recibio al referido Velasco que le fue 
,remitido por el general Pcpillo, que accediendo al justo reclamo 
que le hiciera el referido teniente coronel pidiendo su pase a 
reincorporarse al Ejkrcito Espanol, probando que el no era pri- 
sionero de guerra, hubo de acceder, dandole el correspondiente 
pasaporte a el (Velasco) y una M o r a  espanola, y para mayor 
legalidad, dispuso un piqriete armado que los condujo hasta vis- 
ta del pueblo de Monte Cristy; mediante una corta suspensi6n 
de hostilidades, que a su vez aprovecho Lagandara para man- 
darle un obsequio a la oficialidad del Ejercito Dominicano, com- 
puesto de bebidas finas, tabacos, cigarrillos, azcicar de refino, 
jamones, conservas alimenticias, etc., que Pepillo mando a dis- 
tribuir publicamente entre tropas y oficiales, no queriendo el  
tomar de aquello' ni la mas minima parte, para que no se dijera 
que el habia aceptado un regalo en cambio de haber permitido 
la ida del Comandante Espanol. 

Sin embargo, aquello fue su sentencia de muerte . . . 
Mas tarde sus enemigos hicieron circular que Pepillo es- 

taba en combinacion con Laghndara para vender la revolucion 
a Espana ; que habia recibido un gran regalo, y para mayor cri- 
men, indujeron al general Gaspar Polanco, jefe del canton ge- 
neral de Las Jabillas, a orillas del pueblo de Puerto Plata, hom- 
bre sencillo e ignorante, enemigo personal de Pepillo, para que 
encabezara un movimiento revolucionario desconociendo la Pre- 
~idencia del general Salcedo y eligiendose el (Gaspar) Presi- 
dente: .con el Ministerio que Salcedo habia depuesto poco tiem- 
po antes! 

Asi se llevo a cabo abusando de la candidez de ias masas 
que en su sencillez creyeron que Pepillo era traidor. Descono- 
cida su autoridad estando el en(bowado el original) al campa- 
mento de Laguna Verde se apodero(bomdo) resistir, pero sus 
pumerosos amigos, el virtuoso padre Cktaviani, cura de Guayu- 
bin, que paso en persona donde el, le obligaron a deponer el 



mando, dirigiendose a Santiago. Desde allf le mandaron para 
Haiti expulso, custodiado por el general Luperon, que llegado 
que hubo a Dajabon, hizo iniitiles esiuemos por salvarlo q u e  
riendo que pasara al otro lado del Massacre, siquiera fuera por 
poco tiempo, mientras se calmaba la efervesoencia de las pasio- 
nes. Pepillo se nego abiertamente, alegando que el no saldrfa 
expulso de su pais mientras hubiera un solo pueblo en poder de 
los espanoles. 

Luperon escribe a Santiago, le responden pidiendo a Pepi- 
110 ; Luperon le conduce, no. sin antes haberle propuesto su sal- 
vacion, manifestandole lo expuesto que estaba si volvfa a San- 
tiago a presencia de sus enemigos. . . 

Todo fue en vano. Pepillo porfio por volver para probar 
su inocencia de los hechos que se le imputaban, pues sabia que 
toda su persecucion obedecfa al deseo de venganza de los com- 
ponentes del Ministerio que el habia depuesto (segun decian) 
por causas poderosas . . . 

El mismo dfa, y a pocas horas de haber regresado de Da- 
jabon, y bajo terribles aguaceros, fue remitido para Puerto 
Plata, a1 canton de Las Jabillas. Allf le pegaron un par de 
grillos; de allf le sacaron pocos dias m6s tarde, diciendole que 
iba a ser embarcado para el extranjero por el puerto de Blanco ; 
pero 1 ay! ! en una playa del transito encontro una turba de 
fmdwoms que ya tenfan abierta la sepultura. Alli fue ase- 
sinado misexablemente el verdadero caudillo de la Restauracion 
Dominicana: el Sanchez del 16 de Agosto. 

La sentencia fue firmada por todos los individuos que for- 
maron parte del Gabinete Polanco . . . 

El general Pepillo fue m&s bien, general en jefe del Ejerci- 
to restaurador, que Presidente del Gobierno Provisorio; siem- 
pre estaba en campana; donde quiera que habia peligro allf es- 
taba el; era como la gracia de Dios: tan pronto estaba en San 
Cristobal, como en Monte Cristy. El fue entre nosotros el Jose 
Antonio Paez entre los venezolanos en la guerra de Independen- 
cia. 

Por esta imparcial concienzuda resena ae vera por que has- 
ta hoy se ha tenido tanto cuidado en que el nombre del bene- 
merito Pepillo no figure en el cuadro de los restauradores". 

En franca oposicion con lo escrito por el general Troncoso, 
buen servidor de la Reataudon,  tenerno~l que afirmar lo si- 
guiente : 



La firma de Jose A. Salcedo ocupa el decimo cuarto lugar 
en el acta del pronunciamiento del pueblo de Guayubin a favor 
de la reincorporacion a Espana. 

El comandte. Salcedo, lejos de hallarse detenido en la carcel 
de Santiago cuando el grito de Capotillo, fue uno de los subleva- 
dos que secundaron inmediatamente este glorioso alzamiento, 
como lo demuestra el hecho de que fuera el el jefe que, en union 
de Juan Antonio Polanco, atacara a Dajabon el 19 de Agosto, 
obligando a las fuerzas espanolas destacadas alli a refugiarse 
en Haiti; y mas tarde, el 31 del mismo mes, asalto con denuedo 
el castillo de Santiago, a orillas de la ciudad de este nombre, 
quedando desde entonces los espanoles reducidos a la fortaleza 
de San Luis. 

Gaspar Polanco, hombre de holgada posicion y de bastan- 
te influencia entre los dominicanos, y que era adem&s general 
de la antigua Republica, fue el que ocupo el mando en jefe de 
las tropas restauradoras. Pepillo Salcedo, asoendido entonces 
a general, fue el Sub-Jefe. Vease la intimacion que los jefes 
dominicanos hicieron al brigadier Buceta, documento que el ge- 
neral Gandara publica en su obra, Tomo Io., pags. 369-71. El 
parte dado por el teniente coronel Velasco, despues de alcan- 
zada su libertad, publicado por el mismo autor, puede ilustrar 
tambien sobre el particular. El hecho de haber sido electo Pe- 
pillo Presidente del Gobierno Provisional prueba evidentemen- 
te su prestancia entre los jefes de la Restauracion. Pero Gas- 
par PoIanco, que se porto como verdadero heroe en el ataque a 
la fortaleza de San Luis, de la cual estaba a punto de apoderar- 
se  cuando se anuncio la llegada de la columna del coronel Cap- 
pa, continuo siendo el jefe militar mas caracterizado de la re- 
volucion, como lo denota la circunstancia de hawsele confiado 
el mando de las tropas que cercaban a Puerto Plata cubriendo 
bs cantones de Cafemba, Las Jabillas y Maluis; lugar por don- 
de era de temerse que los espanolss quisieran volver a intentar 
otro avance sobre el corazon del Cibao. 

No es cierto lo que dice Troncoso acerca del general Jo& 
D. Valverde. Este importante santiagues, al igual de otros 
varios generales dominicanos: Hungria, Ariza, Miches, Hkrre- 
ra, Perez, Maldonado, Rios y Santiago Suero, no hizo su ad- 
heeion a la Republica sino despues del Abandolzo. 

Por las anteriores afirmaciones queda desvirtuado lo de 
b orden dada por Pepillo a Gaspar Polanco, la cual dizque fue 
dembedecida por este. Velasco dice en su parte que Pepillo 



CRITICA IiISTdRICA 

mando aviso a Gaspar para que restableciera el canton de Gu- 
rabito, el cual segun Gandara habia sido retirado por los do- 
minicanos en la creencia de que los espanoles harian entrega 
de sus armas; pero que este aviso no llego a tiempo, y por esta 
razon los espanoles pudiexon abandonar a Santitlgo sin ser hos- 
tilizados. 

La visita del teniente coronel Velasco al campamento do- 
minicano no tuvo un movil tan quijotesco como el que le atri- 
buye el general Troncoso; movil que ni a6n los historiadores 
espanoles dan a este suceso. La version dominicana mas soco- 
rrida es la de que dicho militar fue a entretener a los patrio- 
tas con el fin de facilitar la salida de la tropa espanola. 

La noticia de la revolucion contra el, la recibio Salcedo 
estando en la Linea N. O., y en lugar de acatar los hechos cum- 
plidos, se puso en armas en Guayubin, de donde se dirigio a 
Santiago con el intento de provocar una reaccion a su favor. 
En el asmino se encontro con Luperon, que iba a buscarlo con 
orden de internarlo en Haiti, adonde debia permanecer hasta 
que todas las cosas fueran arregladas convenientemente,. En 
la entrevista que tuvieron, Luperon logro al fin someterlo ami- 
gablemente y conducirlo a la fronhra, de donde no pudo pa- 
sar, pues ael general Philantrope, jefe de la frontera haitiana 
y gobernador de la provincia de Fort Liberte, se opuso, en 
nombre de su gobierno, a recibir en su territorio al.  general 
Salcedo e-n clase de expatriado,. Esta inhospitalaria negativa 
de los haitianos di6 ocasion o sirvio de principio a la tragedia 
que ha sido tan comentada. 

Y por ultimo, no hubo tal sentencia de condenacion: la 
muerte se efectuo en virtud de una orden secreta de Gaspar 
Polanco, como lo afirma Luperon y lo prueban los siguientes 
documentos que se publican ahora por primera vez: 

&Santiago, Marzo 1'1 de 1885.- Senor Don Jose Gabriel 
Garcia.- Santo Domingo.- Muy Senor y amigo:-Me tomo 
la libertad de depositar en manos de V. dos certificaciones re- 
lativas al desgraciado acontecimiento de la muerte del Gral. 
Jose Antonio Salcedo, durante la guerra de la Restauracz'6n.- 
Siendo V. el unico dominicano que se haya dedicado a reunir 
datos para la continuacion de la historia de Santo Domingo, 
quiero tener la satisfaccion de poner en sus manos esos docu- 
mentos, para que pueda referir los hechos de entonces, dejando 
bien colocado el buen nombre de aquellos hombres, que solo te- 



nian en mira la gloria de leataurar la patria de la dominacion 
extranjera levantando a la altura que le correspondia la Ense- 
na del 27 de Febrero de 1844.-Solo dos sobrevivimos todavia 
de los miembros de aquel Gobierno, y como los archivos de 
aquella epoca desaparecieron, he- querido poner en manos de 
un hombre como V. los documentos a que me refiero.-Soy su 
atto. s. s. y amigo.- (firmado) R. M. Leyba (l) 2. 

eTdesforo He,m&ndez, General de Brigada del Ejhrcito 
Nacional y Jefe Comunal de Moca-A solicitud del ciudadano 
Rafael Maria Leyba, residente en la ciudad de Santiago de los 
Caballeros, certifico en la mejor debida forma:- Que en d 
ano 65, cuando la gloriosa guerra de la Restauracion, y tenien- 
do entonces el grado de coronel en el Ejercito Libertador; bajo 
el Gobierno Provisorio que presidio el Gral. Pedro Antonio Pi- 
mentel, fui nombrado Fiscal del Consejo de Guerra, para el 
juicio a que fueron sometidos en la ciudad de Santiago, el 
Gral. Gaspar Polanco, ex-Presidente de dicho Gobierno Provi- 
sorio ; el Vice-Pnesidente Ulises Fco. Espaillat y los ex-minis- 

(1)-Dice Rafael Maria Leyba, en esta carta a Josk Gabriel Garda: que el 
y sus companeras del Provisorio 'k6lo tenian en mira la gloria de restaurar la 
patria de la dominacion extranjera levantando a la altura que le mespondia 
la Ensefia del 27 de Febrero de 1844". Pero en la pag. 154 de la H k t o h  Mo- 
derna de la Repilblica Dominicana, del mismo Garda, hallamos que el (Leyba) 
era parte de una comisi6n compuesta de cuatro miembros que vino a la Capital 
desde Santiago, como "portadora de una exposicion en la cual doce Generales 
ubaenos le aconsejaban al Presidente Cabra1 el proponer a 1% Estados Unidos 
el arrendamiento de Samana". En la Comision, como companero de Leyba 
encontramos a Jose Manuel Glas, y entre los doce Generales, a M3ximo Grull4n 
y a Julian Belisario Cririel, todos antiguos miembros de los Gobianos de la 
Restauraci6n. (Pablo Pujo1 estuvo tambien complicado en ese feo chanchullo). 
En ombio no estan los nombres ni de Ulises Francisco Espaillat. ni de Pedro 
FranuscO Bon6, los dos 46s integros, mas cultos y m& admirables de aquellos 
Secretarios de Estado, los cuales consideraban a Gaspar Polanco como al mejor 
-dente que tuvo la Repilblica en la era Restauradora, y con el que cayeron 
en enero de 1865, atando con el en la mas perfecta aypionia, y de quien no 
hicieron nunca ni la mas ligera critica. 

Para de presto, Bon4 quien no habia sido Ministro del Gobierno de Polan- 
a, cuando vi6 que este se tambaleaba a causa del pronunciamiento baecista, 
y por tanto antinauond y proditorio de Diajab6n y Guayubin, de enero de 
1865, quiso arrimarle su hombro de Atlante a dicho Gobierno, aceptando una 
cartera en el, para ver si se restablecia su necesafia y constructiva estabilidad. 
Y cuando Polanco muri6 el 28 de noviembre de 1867, a consecuencia de la herida 
que k b i 6  quince dias antes en el combate de Sabana Esperanza, Pedro Fran- 
Eisco Bondi y Mejia escribi6 una pagina imperecedera, intitulada Duelo Nacional, 
que publird en el nilm. 118, del 17 de diciembre del mismo ano, del peri6dico 
del Gobierno El Monitor, que se imprimia en la empresa editorial de Garda 
Hermanos. Esta es la egina dc antologia mas notable que se ha compuesto 
acerca de un tema de nuestra Epopeya Restauradora: por su informaci6n excep- 
cional vivida, por su gran espfritu justiciero y por lo adm@ablemente escrita. 
-(N* del Pr. A G. U.). 



tros Pablo Pujol, Julian Belisario Curiel, Rafael Maria Leyba, 
Manuel Rodriguez Objio, Gral. Silverio Delmonte h. etc, acu- 
sados loa unos como autoi'es y los otros como complices del cri- 
men hommio de asesinato clandestino cometido en el ano an- 
terior de' 64, en Maimon, <jurisdiccion de Puerto . Plata, en 
la persona del benemerito Gral. Jose Salcedo. (dicho) Pepiilo 
ex Presidente del mencionado Gobierno Proviriorio; rerrultando, 
que no habiendo encontrado en 'el proceso o sumaria que se 
incoho, la menor culpabilidad en tan inaudito crimen (que 
echo un borron inextinguible en la santa causa restauradora) 
de parte de 10s miembros del ex Gobierno que presidio el men- 
cionado Gral. Polanco, a escepcion de este y el vcaezolano 
Candelario Oquendo, Subsecretario del Ministerio de la Gue- 
m que fue y Secretario particular del Gral. Presidente Po- 
lanco, UNICOS CULPABLES segun los hechos probados por 
la sumaria, pedi al Consejo de Guerra el dia del juicio plena- 
rio, en nombre de la ley, fueran absueltos y puestos en inme- 
diata libertad los demaa miembros del ex Gobierno Provisorio 
del Gral. Polanco, a excepcion de este y el rderido Oquendo; 
conste ademas, que pedi la pena de prision temporal contra 
los coroneles Agustin Masag6 y Ramon Santos, por que segun 
pruebas fehacientes, estos militares no fueron mandados, sino 
ellos solicitaron graciosamente ser los cometedoma de tan ne; 
fando crimen, inmolando la victima; conste asi mismo, que me 
eg sensible tener que rehcionar sobre un infausto suceso que 
tan desfavorable es .al buen nombre dominicano, pero como 
ello pertenece a ia Msbria, y por otra parte me lo suplica un 
amigo, acedo a su solicitud para lo que le sea conveniente.- 
Dado en la ViHa de Moca, a los cinco uiaa del mes de Marzo 
de 1883, 40 de la Independencia y 20 de la Re~urac ioa-  
(fdo.) T. Heimandezs. 

<Republica Dominicana.-Yo el infrascrito, actual Pregi- 
dente del Tribunal de primera Instancia Prova. de ia Vega, a 
pedimento de Don Rafael nbarfa Leyba, propietario en la ciu- 
dad de Santiago, alli domiciliado;-Certifiw en la mejor for- 
ma que en derecho proceda, que a fines del ano 1864, siendo 
yo Escribano p6.blico en esta misma Ciudad, fui requerido por 
el Gobimo Provisorio ae la Restauraci6n y, verificada mi 
traslacion alli, se me nombro Miembro de la comision que de- 
bia incoar e instruir sumaria en forma, con motivo de la muer- 
tie violenta del infortunado General Don Jose Antonio Salcedo 
(a Pepillo) corit~a los miembm que compcdm el ex-Gobierno 



Provisorio, de los Generales, a saber: Gaspar Polanco, Preste.; 
Uliws Espaillat, Vice Preste. ; Julian B. Curiel, Pablo Pujol, 
Silverio Delmonte, Maximo Grullon, Manuel Rodriguez Objio, 
Rafael M. Leyba y el venezolano-tambien General-Candela- 
rio Oquendo, Secreto. privado del Gral. Gaspar dicho: Certifi- 
co que presidia la comision de que yo hacia parte, el General 
Jose del Carmen Reynoso y eramos unicos; que a virtud de las 
instrucciones recibidas, se averiguo y constaba del sumario 
encontrarse encarcelados y engrillados los individuos arriba 
mencionados, escepto el ultimo que no pudo ser apercibido; 
que el Gral. Gaspar no habia leer ni escribir, y todas sus Or- 
denes las escdbb y firmaba su Secretario Oquendo; que en 
esos mismos dias se fugo el general Gaspar de la carcel de la 
fortaleza y que la letra y firma de la orden expedida al g e n e  
ral Mtedrano, gefe del Canton de Puerto Plata, a donde fue 
remitido preso el General Pepillo- para que fuese ejecutado 
este ultimo, era de Oquendo, y en ella constaba hiciera creer 
iban a embarcar por Blanco (el puerto de) a dicho Gral. Pe- 
pillo. Se probo con suficiente numero de testigos que, en todo 
ese hecho, no tuvo parte sino el General y Secretario Oquendo. 
Certifico que completamente instruido el proceso lo remitimos 
al Gobierno Provisorio, como habiamos concluido nuestra mi- 
sion y, nombrado el Consejo, que luego conocio de la causa, 
me consta a ciencia cierta, verdad sabida y buena fe  guardada 
que, del plenario ~esul to sentenciado a muerte el General 
Oquendo; al General Gaspar se le impuso pena temporal, no 
recuerdo cual, y los demas fueron absueltos y descargados de 
toda acusacion, saliendo de alli libres para sus moradas.-En 
prueba de verdad para los fines que convengan al solicitante, 
libro la presente, toda escrita y firmada de mi puno y letra, 
en la ciudad de la Vega hoy Lunes dia doce del mes de Marzo 
ano mil ochocientos ochenta y tres.-(firmado) Jose Vicente 
Garridos. 

Sintetizando y aclarando el pensamiento que nos ha mo- 
vido a escribir las anterioms lineas, diremos que nuestra His- 
toria carece hasta ahora de pruebas fehacientes que la autori- 
cen a discernir al general Pepillo Salcedo el titulo de Padre de 
la Restauracion nacional, como lo quiere el general Troncoso, 
fanatico baecista y emparentado con el general Salcedo, 



UNA NEGOCIACION FRUSTRADA (*) 

Nuestro acucioso companero Alemar, en una de sus tilti- 
mas "Fechas I-Iistoricas", reproduce un importante decreto 
firmado por el Presidente de la Republica Dominicana el 25 
de Mayo de 1875, en el que se lee lo sigufente: "RESUELVE: 
nombrar dos comisiones, en conformidad a la nota de los se- 
nores Consules, una para "Las Matas" y otra para "Sabane- 
ta", a las que se daran las competentes instrucciones para 
arreglar la cuestion de merodeo; asi como para presentar la 
que ss refiere al comercio como consecuencia forzosa del es- 
tado de paz". 

Como dicho decreto se refiere a un incidente fronterizo 
que no ha sido tomado en consideracion hasta ahora por nin- 
guna de las plumas que se han ocupado en el estudio de nues- 
tras relaciones con el vecino Estado, bueno es que nosotros con 
ayuda de valiosos documentos que estan en nuestro poder, 
aclaremos el no dilucidado punto a fin de evitar que loil domi- 
nicanos poco versados en los asuntos historicos de su pais, va- 
yan a imaginarse que la negociacion de que se trata tuvo gran 
importancia o condujo a algun arreglo o acuerdo que la poste- 
ridad ignora todavia. 

Ante todo, o como antecedente obligado, debemos recor- 
dar que a principios del ano 1857, y merced a los buenos ofi- 
cios de Francia e Inglaterra, naciones que a solicitud de los 
dominicanos venian actuando como mediadoras en nuestra con- 
tienda con Haiti, el emperador Soulouque, o Faustin ler., con- 
vino en aceptar una tregua por dos anos que empezarian a con- 
tarse el 14 de Febmro del expresado ano 1867. Este acuerdo 
provisional, que el Gobierno dominicano acepto con reservas, 

(e) Listita Diario num 12219, S. D. 6 junio 1928. Clfo num, 16, S. D. julio- 
agosto 1935. 



no fue cumplido religiosamente por los haitianos, como lo de- 
muestra el hecho de que a mediados de Abril el conde de Ban- 
quitte, comandante de Valiere, y quien habfa desempenado el 
mismo cargo en Samana cuando la ocupacion haitiana, dirigio 
circulares a las autoridades dominicanas de los pueblos fron- 
terizos "invitandolas arteramente, como dice un historiador, a 
una paternal reconciliacion, a entrar en comunicacion directa 
con Haiti, a frecuentarlo estableciendo negociaciones mercan- 
tiles, y, en ultimo, a unirse bajo la bandera del imperio", lo que 
movio a la Cancilleria dominicana a hacer esta terminante de- 
claracion, que tiene fecha 22 del mismo mes de Abril, a los re- 
presentantes de las naciones mediadoras: "Esta conducta irre- 
flexiva prueba que el Gobierno de la Republica tiene razon para 
no aceptar la tregua sino como una simple suspension de hosti- 
lidades, puesto que no esth resuelto a valerse de medios repro- 
bados para hacer la Guerra al Emperador de los haitianos, ni 
a sustituir al empleo de las armas el uso de las maquinaciones. 
Desde luego protesta de nuevo no entrar en Relaciones de amis- 
tad con la parte del Oeste mientras su Gobierno no reconozca 
formalmente la independencia incontrovertible de la Republica". 

Parecia logico que despues de una actitud que respiraba 
tanto decoro y dignidad diplomiiticos, el Gobierno nacional 
fuese muy parco y prudente en entrar en nuevas negociaciones 
con nuestros incorregibles enemigos. Pero no fue asi, porque 
a causa de esta misma actitud de la diplomacia dominicana, o 
quizas con motivo de alguna otra protesta fundada en la comi- 
sion de nuevos hechos acusadores de la mala fe  de los haitianos, 
el negro magnate de Occidente discurrio el medio de convertir 
ese acto al parecer energico de nuestro Gobierno en una simple 
baladronada; pues sin duda ninguna, con ese oculto designio 
fue acordada gustosamente con los agentes de la Mediacion 
en Port-au-Prince la entrevista a que se contrae el decreto 
arriba citado, cosa que &tos se apresuraron a comunicar a los 
representantes de sus naciones en Santo Domingo el 8 de Mayo 
de 1857. Leanse los siguientes terminos de dicha comunicacion: 
"Nosotros nos hemos apwsurado, en consecuencia, a pedir ex- 
plicacionw categoricas al Gobierno haitiano, el cual ha decli- 
nado formalmente IR responsabilidad de los hechos que le son 
imputados, ofreciendo, como medio de impedir su repeticion, 
nombrar una comision que se traslade a las fronteras del Este 
wn  el encargo de ajustar-con una comision dominicana los me- 
dios de hacer b tregua dicaz. Tenemos la satisfaccion de anun- 



ciaros, que a solicitud de nosotros, y sin esperar la respuesta 
del Gobierno dominicano, el emperador Soulouque ha tenido a 
bien designar, con este objeto, dos comisiones compi~estas de 
cinco miembros cada una, y nosotros veriamos con placer que 
el Gobierno dominicano, por su parte, mostrase la misma acti- 
vidad, allanando las dificultades que obstaculizan la acci6n en 
las benevolas disposiciones tomadas por Francia e Inglaterra 
en interes de uno y otro Estado". 

El Gobierno dominicano, echando en olvido tan presto su 
firme declaracion del 22 de Abril, acepto la mencionada pro- 
puesta del celebre Emperador, la cual, como vamos a verlo in- 
mediatamente, no fue hecha con sinceridad y buena fe. Dos 
comunicaciones de nuestra Cancilleria dan mucha luz sobre este 
suceso y nos muestran el resultado puramente negativo de las 
negociaciones a que di6 origen. Dicen asi estas dos notas : "Se- 
nores Consules: La nota de V.V. S.S., en que se acompanaban 
las instrucciones del Gefe haitiano a sus comisionados para en- - 

tenderse con los dominicanos sobre el modo de terminar el me- 
rodeo y sus enojosas consecuencias, se recibio el- 2 del corriente, 
y como quedo irrevocablemente fijada por la Mediacion la epo- 
ca de las conferencias para el 5 de Junio proximo, apenas queda 
tiempo para expedir las ordenes que deben comunicarse a los 
miembros de las Comisiones que han de encontrarse sobre las 
lfneas del Sud y del Nordeste, a las causas de las recias lluvias 
y caudalosos rios que forzosamente deben atravesar en su lar- 
guisirno transito.- No obstante el Gobierno despacha sus plie- 
gos, y a lo menoa la Comision del Sud se encontrara con puntua- 
lidad, salvo accidenh Del relato de las Comisiones podrs 
resultar la conveniencia del libre Comercio por las fronteras, 
y el Gobierno espera el parecer de esos individuos para contes- 
tar sobre el particular ; siendo adem&s cuestion que por su natu- 
raleza no podria debatirse y arreglarse por medio de simples 
comisionados sobre las fronteraw En consecuencia, me cabe la 
honra de aseguraros, que la cuestion del merodeo quedara por 
parte de los dominicanos fijada instantaneamente, y la del libre 
comercio aplazada por el momento para decidirla con menos 
precipitacion despues dei informe de nuestros Comisionados. 
Entre tanto, si los obstslcubs del camino impidieren a los nues- 
tros el placer de ser tan exactos como se deseara, tengan. V.V. 
S.S. entendido que no tendra en ello parte la intencion. Mayo 
26 de 1867". 



"Senores Consules: La Comision diputada por mi Gobier- 
no sobre las fronteras del Sud para entenderse con la del Gefe 
de Haiti sobre el modo y forma de terminar el merodeo, acaba 
de presentar su informe detallado del que aparece: o que los 
Comisionados haitianos se han apartado de sus instrucciones, 
o que obedecieron, sin duda, al pensamiento secreto que les ha- 
bia sido comunicado. No otra cosa puede inferirse del resultado 
abortivo de la conferencia si se atiende al contexto de los pode- 
rm que les fueron conferidos en los cuales se dice: que ajusten 
el reglamento para terminar el merodeo, hecho lo que, pasarian 
a tratar sobre el libre Comercio por las fronteras. La Comision 
haitiana, no obstante lo explicito de los poderes, alego no kner  
facultades para ello, y solo se ocupo de persuadir las ventajas 
que refluirian a la Republica dd Comercio fronterizo. Una vez 
que no lograron sus miras, y despues de recibir pliegos de Puer- 
to Principe se despidiero~ de los nuestros sin haber hecho cosa 
alguna. Nuestros Comisionados no han dejado de sentir (pues 
asi lo manifiestan) que los poderes fuesen expedidos por el Mi- 
nisterio del Interior: que en loa actos oficiales se titulase a esta 
Nacion Ea pa~te. dd Este: que los miembros de la Comision lla- 
mwen grupos de gente inocente para ponderarles lo infimo de 
los precios de todo en Haiti: que hubiesen venido cargados de 
objetos con animo de vender a precios m& equitativos solici- 
tando compra de los nue~tros a precios elevadisirnos; y, en fin, 
que con inquisitiva curissidad se impusiesen de las fuerzas ma- 
terial- con que guarnecemos aquellas lineas. Si el objeto de la 
c o n f e d a  sobre las fronteras no hubiese sido otro que el de 
examinar con la calma de la diplamacia la situacion de los lu- 
gares que el sobresalto del peligro no ha dejado conocer bas- 
tante, durante catorce anos; si la tregua no fuese mas que un 
termino calculado para dar principio a agresiones de mas mala 
ley que las empleadas hasta ahora, es indudable que nuestra 
buena fe burlada tan amargamente nos conferiria el triste de- 
recho de no creer en lo sucesivo en las promesas ni compromi- 
80s de aquel pueblo. El Gobierno tiene la conviccion mas pro- 
funda de que Haiti no entrara jamas en acomodarnientos 
rscionales y honrosos para los Dominicanos, que siempre pro- 
curar& eludir los medios de llegar al resultado diplomatico 
porque tanto insta la Mediacion, y, por ultimo, que la pacifi- 
d n  de la ida  no se resolvera jamas a menos que la Francia 
y 1s Gran Bretana no tengan a bien decnetarla para imponer- 
sela deepw a loe dos pueblos rivales. La historia de catorce 



anos suministra suficiente experiencia para los sucesos  futuro^. 
Julio 4 de 1857". 

La leetura de estos interesantes documentos tiene que 
llevar al finirno m& ingenuo y optimista la triste conviccion 
de que los haitianos, nuestros implacables enemigos de ayer, 
cuando no nos atacaban abiertamente con las armae, ponian en 
juego las intrigas y doIosos manejos que les aconsejaba una 
diplomacia maquiavelica; sistema o mana con la que hicieron 
fracasar todas las negociaciones que se intentaron en tiempos 
de la Primera Republica para poner termino a sus injustifiw 
bles hostilidades, no obstante el estar aquellas negociacioneri 
dizque patrocinadas por la mediacion de Estados tan podeosioa 
y respetables como Inglaterra y Francia. 



MISCELANEA HISTORICA (*) 

Mitestras Ruinas Hktoricas 

Fruto de un amor propio nacional ingenuo es el atribuir a 
las diversas dominaciones extranjeras que hemos sufrido la 
perdida de algunos de nuestros monumentos historicos, o el 
desmejoramiento de sus actuales ruinas. Es verdad que los hai- 
tianos, obedeciendo a un instintivo sentimiento de democracia 
pura, pusieron un exagerado celo en destruir de todos los edi- 
ficios publicos y particulares cualquier escudo o. senal que sim- 
bolizara el poder real o la nobleza de la sangre; y es verdad 
tambien que los franceses son responsables en gran parte de la 
total destruccion de la iglesia y el convento de San Francisco, 
por haber montado en la boveda de la iglesia, cuando el sitio 
de la Reconquista, una bateria para disparar sobre Galindo y 
Pajarito, bateria que por su altura se jactaban de llamar la 
Aerea; lo que ocasi06 que se agrietara grandemente esa es- 
tructura. La casa de Don Diego Colon comenzo a arruinarse 
desde el tiempo de Espana, por culpa del interes particular que 
estaba llamado a evitarlo; pero el desmejoramiento de esa ruina 
hay que achacarlo principalmente al espiritu de incultura de 
los dominicanos mismos. En un pequeno folleto de 12 phginas, 
escrito por el Doctor Enrique Diaz P&ez, e intitulado LCb Vuelta 
a mi pcFt.r.ia en 1855, leemos lo siguiente : 

"Situada la casa del inmortal D. Cristobal Colon (sic) so- 
bre el parapeto de la muralla que mira hacia la parte este del 
Ozama, domina senoreadamente ambas deliciosas margentes de 
tan caudaloso rio. Arruinada la arquerfa de su graciosa por- 
tada, sin techo, y con la imponente elevacion de sus ennegreci- 
das paredes, sin reprensible indiferencia, podra dejar 

(.) Clio num. 94. De Septiembre-Diciembre de 1952. 



de admirar aquel monumento historico, lleno de interesantes 
recuerdos?; no sentira latir su coraz6n de asombro y de 
ira? Una torrecilla circular, ingerida en la misma portada, 
tiene en su interior una escalera de caracol, de piedra, que con- 
duce los pasos del curioso hasta llevarle a lo mas alto de aque- 
lla augusta morada, pero al subirla, hallandome sin apoyo firme 
para poder andar en la Brea de la gran sala que marcan los 
huecos de las cabezas de vigas que hubo en otro tiempo; me vi 
en la precision de asirme al antepecho de la primera ventana, 
proxima a la salida superior de dicha escalera para sentarme 
en uno de los dos descansos de aquella, y de este modo disfrutar 
asi la encantardora vista del Ozama, como para contemplar de 
lleno toda la localidad preferente del edificio". 

Luego la escalera de caracol o de espiral que conducia a 
los pisos altos de la parte sur del edificio, y que quizas era la 
del uso de los duenos de la senorial mansion, estaba intacta en 
1863, nueve anos despues de haber nacido los dominicanos a la 
vida independiente. Si esta escalera, que era tan fragil, se ha- 
bia conservado hasta entonces, logico es suponer que las otras 
dos mas solidas, que conducian a la parte alta en direccion de 
las dobles galerias laterales del hermoso edificio, lo estarian 
igualmente; y sin embargo, a los ojos del visitante se muestran 
hoy casi pulverizadas. . . 

E1 ingeniero don Luis Vfisquez n r n e ,  en su articulo La 
Casa de Don Diego Cdbn, publicado en la edicion del 29 de 
mayo de 1929, N6m 12,571, del peri&dico Listia Dkrio, afirma 
lo siguiente: ". . .ha hecho que este edificio, por fortuna de 
Santo. Domingo, se conservara a pesar del descuido con que ha 
sido tratado y del animo que, por desgracia, hubo en cierta 
ocasiones de destruirlo, arruinando organos de muy solida 
construccion: tres escaleras, algunas puertas, y todas las ven- 
tanas de la planta baja, y la techumbre. En todas sus partes 
la mano vaadalica de las hordas haitianas dejo claras muestras 
de su triste paso". 

Pero no por los ligeros yerros que se advierten en los a n t e  
riores parrafos, el articulo del arquitecto Vasquez Torne deja 
de ser un serio estudio de investigacion realizado sobre el mis- 
mo terreno, con conciencia, y hasta con amor; y en el abundan 
conclusiones que no vacilariamos en suscribir como propias, 
por considerarlas terminantes y finales; tales como la que si- 
gue, que trasladamos, como muestra, por ser la m68 evidente: 



"h Cam no tuvo en su principio m& que dos -escaleras; la 
que arranca de una pieza que quizas sirvi6 de oratorio y la de 
caracol de la torre. 

"La escalera que hoy se llama principal no cabe en el cubo 
donde se construyo y por lo menos idos peldanos se asentaron 
en el piso de la galeria baja, lo que es feo, incomodo, y poco 
seguro, puesto que hubo que recortar para dar paso a estoe 
peldafios la puerta mas firme y guardada de la Casa, y la tinica 
que se abre al exterior. 

"Para construir esta esealera se derribo el piso de la plan- 
ta alta a que ella accede, y a6n estan patentes cuatro cajas mal 
rellenas de las cinco que tuvo para asentar las vigas. 

"Para construir esta escalera se mal cortaron los bellos 
sillares de los cerrarnientos de los arcos de medio punto de dos 
puertas, y, por fin, hubo que bajar entera (jambas, alfeizar, y 
arco) la ventana que se abria sobw el cuarto superior de la 
planta alta, y las seiiales de este cambio atin se pueden ver en 
la fachada". 

Embarco del Amob&po Valem 

Dice el conocido errcritor Max. Henriquez Urena, en las 
paginas 235 y 236 de su obra El Arzobbpo Valera: "Garcia, en 
su biografia de Valera (publ. 1875) supone que la reclamacion 
de Espana sobrevino despues del atentado, pero en el tomo 11 
de su Historia, publicado anos mas tarde, dice, al referirse al 
asunto: "En vista de este incidente, que lleno de terror al ve- 
cindario, resolvio el general Borgella expedir pasaporte para el 
extranjero al venerable Arzobispo, que se embarco para La 
Habana el 23 de julio de 1830". 

"Consta en Le Phare, de Port-au-Prince, del 12 de agosto 
de 1830, que Valera embarco para Cuba (se dirigio a Santiago 
de Cuba, no a la Habana), el 28 de julio de ese ano (no el 23) 
en el bdck americano Ashop, acompanado de treinta y cuatro 
individuos, tanto laicos como eclesiasticos". 

Refiriendonos a esta critica, hecha entre parentesis o de 
modo tangen&, debemos advertir dos cosas en favor del texto 
de Garcia: es posible que el periodico haitiano, al indicar el 
.lugar de. destino del ilustre viajero se refiriera al pais adonde 
iba, y no a ninguna de ms ciudades; y en cuanto al anacronis- 



CRITICA HIST~~ICA 

mo del dia del embarco, senalado tambien por dicha crftica, di- 
remos que se trata de un simple error de copia, o de una errata, 
no advertida oportunamente por el historiador Garcia, quien, 
a ojos vistas, tomo sus informes del cuaderno de Apuntes de 
don Jose Pineyro, cuyos originales poseia, y el cual, al referirse 
a la partida del Arzobispo VaIera, se expresa asi: "Dia 28 de 
julio de 1830 se embarco para la Habana el Illrno. Senor Dr. 
D. Pedro Valera y Jimenez". A mayor abundamiento: los co- 
rrectores de pruebas conrunden mucho el 3 con el 8. 

Luperon y el Partido Azul (+) 

Dice un escritor dominicano que el general Gregorio Lupe- 
ron "entro de soldado en la guerra de la Restauracion nacional 
para salir de ella luciendo las preseas de unos triunfos que le 
condujeron sin estorbos a la jefatura del partido azui en la po- 
Zitica mcional". 

Analicemos, y distingamos: que partido azul, o a que 
epoca de esta prestante agrupacion politica, quiere referirse el 
juicio que acabamos de copiar? 

Porque maguer de cualquiera antecedente que pueda existir 
al respecto, llamase en nuestra historia partZdo azul al que se 
formo a raiz de la Restauracion en oposicion a las obstinadas 
aspiraciones de Baez a mandar coma amo su pis, y e1 cual in- 
tegraron algunos proceres senalados de esta inmortal revolu- 
cion y los jovenes intelectuales a quienes el fuego de la gran 
cruzada nacional les habia caldeado los sentimientos liberales 
y patrioticos. Este partido tuvo su epoca mas brillante desde 
la ida de los Espanoles hasta la caida del gobierno de Espaillat. 
En este periodo se alzan descolladamente en sus filas, ademaa 
de este esclarecido patricio, politicos como Bono, Pena, Merino, 
Cestero, Garcfa y varios otros. En dicho periodo disfruto Lupe- 
ron del preeminente lugar que le habia conquistado su fama 
de guerrero en la gran epopeya restauradora, y nada mas, sin 
que le fuera posible impcner de un modo absoluto su rectoria 
en politica, como lo demuestran dos actos iniciados por varios 
dirigentes del partido azul que provocaron su irascibilidad, has- 
ta el extremo de calumniarlos en su historia, por ruin venganza, 
sin duda; imputandoles el habeme adherido a Baez en su cele- 
bre Ano, o rutimo Gobierno, aduciendo pruebas completamente 
frustratorias. Estos dm actos fueron: la revolucion unionista 

(m) C h  num. 95. De Enem-Abril de 1953. 



fraguada entre los expatriados azules y muchos amigos impor- 
tantes de Baez disgustados de su gobierno, en vista de los evi- 
dentes fracasos militares de la revolucion dirigida por Cabra1 
y Luperon; pacto que a la postre provoco la caida del odioso 
regimen de los Se& A,nm; y el acuerdo del Camelo, entre azu- 
les y rojos de la Capital, por el que se convino en dar garantias 
de ambas partes al Presidente Gonzalez contra los designios de 
la celebre Acusacion, tan afamada por ingenuos escritores, y 
aconsejar a este que renunciara para convocar a elecciones, lo 
que, llevado al cabo de buena fe, permitio conjurar de momento 
el caos que se avecinaba y facilito la eleccion del eminente 
Espaillat. 

La estrella politica de Luperon puede decirse que llego a 
su apogeo con la inauguracion del gobierno de Puerto Plata, 
presidido por el durante un ano. Su ascendiente fue entonces 
tan poderoso, que por haber creido algunos que la paz de que 
disfruto entonces el pais y los relativos exitos de su gobierno 
se debian a la brevedad del periodo gubernativo, hasta dio naci- 
miento en nuestra historia al periodo de los bienios, error cien- 
tifico a ojos vistas, en pais de tan escaso progrcso social y po- 
litico, y el cual, para mayor desgracia, vino a ser fuente de 
inenarrables males para ia patria, pues en ese lapso asistimos a 
la dolorosa caida del emincnte Merino, se exterioriza la impoten- 
cia y fracaso del bien intencionado Billini y se inician las espu- 
rias negociaciones financieras que sirvieron para afianzar por 
muchos anos la cruel y dilapidadora tirania del general Ulises 
Heureaux. 

En esta epoca terciaron otros hombres de bastante cultura 
tambien, y algunos de no escasas virtudes sociales y politicas; 
pero que en la practica carecieron de la incorruptible integri- 
dad que se necesitaba para oponerse a los graves peligros que 
amenazaban de cerca a la Republica. 

Luperon cometio el garrafal error de no establecer su go- 
bierno en la tradicional sede senalada por la Constitucion, lo 
que le obligo a investir a Lilis, a quien tenia ya como su mejor 
gallo de pelm, con el caracter de delegado en tan importante 
centro politico, lo que no solo le acabo de rodear de prestigio y 
nombradia, sino que le permitio apoderarse de los circulos poli- 
ticos mas capaces del pais. Desde esv decisivo instante quedo 
sellada la ruina total del cegado paladin puertoplateno.. . 

El mismo escritor a quc aludimos, ha lanzado contra Lupe- 
r6n la terrible acusacion de que "para el la Hacienda de su 



hejemonia de Puerto Plata era su patrimonio indiscutible, del 
cual disponia sin reservas en abono de su politica. . . Ko podian 
los Gobiernos instituidos por el residenciar aquella Hacienda." 
En cambio el historiador Gomez Moya hace los mas encendidos 
elogios del Gobierno provisional de Luperon en todos sus aspec- 
tos. . . Nosotros nos quedarnos en el justo medio, "como los po- 
liticos marrulleros". Pero vamos a reproducir un documento 
que parece dar razon, parcial o totalmente, al primer escritor. 
Se trata del oficio que trasladamos a continuacion: "Puerto 
Plata, 11 de Agosto 1880.- Coniaduria Particular de Hacienda 
en las Provincias ' 1 ~  Distritos del Cibao. NCim. 1169.- Ciudada- 
no: El Ciudo. Ministro de Hacienda me dice con fha. de hoy 
bajo el No. 1206, lo siguiente: "Ciudadano: Por resolucion del 
Gobierno se servira V. mandar suministrar al General Grego- 
rio Luperon, la suma de quince pesos diarios a cuenta de sueldos 
y acreencias de que le es deudor el Estado. Cuya suma deber6 
principiar a percibir desde el lo. de Setiembre en adelante. - 
Lo que transcribo a V. para su conocimiento y puntual cumpli- 
mienta- Dios y Libertad.- El Contr. Partr. de Hacda.- M. 
A. Peralta. -Ciudo. Admor. de 1Iacda.- Ciudad" (Archivo 
del historiador Lic. Emilio Rodriguez Demorizi) . 

Con esta poco escrupulosa resolucion el General Luperon 
se hacia juez en propia causa y manifestaba a las claras cual 
era la independencia que pensaba acordar al gobierno del Padre 
Merino, que debia inaugurarse ese mismo agorero lo. de sep- 
tiembre de 1880. 

Los sucesos del Sur durante la Cuarta Presidencia 
del Geneml Heureaux. 

Hecha a Heureaux la denuncia de que Pablo Ramirez, Ge- 
neral Comandante de armas de Neiba, tenia expulsos amaman- 
tados en SU jurisdiccion, entre ellos a Wenceslao Sttnchez, y que 
estaba en correspondencia con Gonzalez, parece que autorizo al 
General Joaquin Campos, que era su enemigo personal, y actua- 
baba como Delegado del Gobierno, a que lo hiciera asesinar. 
Mientras daba este paso le mandaba un regalo a Ramirez con 
el Padre Mella, cura de Neiba, y se iba a recorrer el Cibao con 
el proposito de manejar su gente, arreglar una cuestion de lf- 
mites con los haitianos a orillas del Dajabon y atravesar por 
la linea y caer a1 Sur. En esto se realizo el asesinato del gene- 
ral Pablo Ramirez. 



Con ese .motivo fue a Neiba, y cuando todos esperaban que 
fuera a castigar a los asesinos, cogio a Pedro Ramirez, herma- 
no del muerto, a Ramon Bebe, su secretario, y a Jose Clemente, 
su amigo intimo, y los fusilo en Neiba, demostrando asi que 
no era ajeno a 10,que habfa p d o .  

El  dfa 3 de diciembre de 1893 fue vfctima de una embos- 
cada que le pusieron en Las ClaueUims el general Campos. A 
consecuencia de esto hay prisiones en Azua y en Santo Domin- 
go, y previa la expedicion de un decreto en que el gobierno de- 
clara en 13 de diciembre de 1893, que se habfa descubierto un 
plan de asesinato contra la persona del presidente de la Repu- 
blica, eale este para Ama en el vapof de guerra Pveddmte Ile- 
vandose al general Generoso Marchena, al Lcuo. Carlos Baw 
Figuerm y al general Aurelio Fernandez. El  22 de diciembre 
desembarco a los primeros en Azua y al amanecer los fusilo en 
~~ Clavellinas, junto con otroa, y los hasta el numero 
de nueve, en Los JobiUos. 'De allf paso el Presidente a Barahona 
y regreso a Santo Domingo en la noche del 26. A pocas horas 
mato un sereno en San Lazaro al Gral. Jose Eugenio Nuna, 
uno de sus hombres de confianza. 

P m s  dfw antes fue asesinado al ealir de La Vega, por la 
escolta que lo conducfa, el Gral. Zoilo Suarez, que mandaba prem 
para la capital el gobernador de Santiago. 

Los fusilados en Las ChweUPlias fueron Eugenio Generollo 
Marchena, Jose Concha, Olivorio Reyes (jovencito), Josb Ma- 
rfa Guzman, Jose Reyes y Carlos B802 Figueroa. Los fusilados 
en Loa JobQba, trayecto de Neiba a km, fueron Jose Perea, 
Pablo Baez Figueroa y Lorenzo Brito. 

Acerca de estos tr$gicos sucesos leemos en una hoja suelta 
contentiva de un articulo intitulado El Preddmte Heu~eaux y 
el Derecho de Gentes, e impresa en Caracas el 31 de marzo de 
1896: "Despu& de estar preso Marchena un ano, pide Campos 
la libertad de ese preso engrillado e incomunicado, y como este 
gobernador habfa prestado al rey-gorila, el grandfsimo servicio 
de librarlo de Pablo Ramfrez (Yami) asesinbdole, cosa diff- 
cil era negar lo solicitado, al gobernador, y le fue concedido lo 
que pedia, y como el solicitante inmediatamente lo participo a 
la familia del prisionero, al divulgarse la noticia encontrose p6- 
bliarnente comprometida la palabra u oferta del "gorila". 

"inmensa fue la sorpresa de las gentes de la capital cuando 
a la subsiguiente semana de la llegada del "gorila", aparece el 



gobernador antedicho asesinado en su propia morada, contando 
asi el presidente desligarse del cumplimiento de la palabra 
comprometida". 

En cartas del propio general Lilis, publicadas en la revista 
Clh, ns. 40 y 41, ediciones correspondientes al silo de 1940, 
leemos lo siguiente, en comunicaciones que escribio al senor 
Elias Pereira, Consul dominicano en Port-au-Prince, el 30 de 
octubre y el 6 de noviembre del triigico ano 1895 : "Me preparo 
para despues de haber pasado unos dias en San Juan, ir a Nei- 
ba con motivo del asesinato del General Pablo Ramfrez, Jefe 
de la Comun. . . ". "Persiga Ud. de cerca a un joven I l a ~ d o  
Wenceslao S4nchez (a) Vencito, que fue el introductor de una 
correspondencia a Neiba casa del General Pablo Mama;, donde 
ese mozo permanecio oculto. Esto fue el origen de la muerte 
de dicho General. La correspondencia que portaba, se quemo, 
y lo siento por los datos que nos podria suministrar; sin embar- 
go, mi ida a Neiba allanarti las cosas y podre entonces infor- 
marlo mejor". En el IRet6n Dhlao n h .  1508, del 24 de octubre 
de 1893 aparece la noticia: "Ha sido asesinado en Neiba, el dia 
16 de los corrientes, el general Pablo Ramirez, alias Mamdi. 
Quien mal anda, mal acaba". En la edicion del dfa siguiente, o 
sea el 26, se lee: 44Escl-iben de Neiba: Se encuentra en esta a 
consecuencia de la muerte del Gral. Pablo Ramirez (a) M a d ,  
el Gobernador de Barahona, quien ha cubierto la vacante que 
dejara el malogrado Gral., interinamente, y mientras el Supe- 
rjor Gobierno resuelva otra cosa, con el Gral. Alejandro Cue- 
vas.- La justicia, de acuerdo con el Gobernador, activa la pro-, 
secucion del sumario, para conocer a todo trance a los auto- 
res del hecho.- En el lugar de Cambronal, donde tuvo efecto 
el asesinato del Gral. Ramirez, se encontraba el joven Wencek 
lao Stinchez, a quien suponiamos todos expulso, y sin que nos 
hayamos podido explicar la razon, se ha fugado para Haiti, de 
donde se dice habia veniuo a aquel lugar". 



OTRA CAUSA CELEBRE (*) 

En lo perenne o eterno de esa realidad inmutable que la 
lengua del hombre llama tiempo, la limitacion de nuestras fa- 
cultades intelectuales, que deriva de la de todo nuestro ser, 
marcaba el 25 .de julio del ano 1885, cuando penetro en las tran- 
quilas y solitarias aguas de la ensenada de La Caleta un vapor 
que acababa de cruzar el Mar *Caribe con toda la fuerza de sus 
maquinas. Que clase de buque era &e, y de donde procedia, y 
por cual motivo buscaba un lugar escondido para guarecerse, 
lo diremos sucintamente en estas lineas. 

Se trataba de un buque armado en guerra, que llevaba la 
bandera venezolana, de nombre Justicia Nacional, y que termi- 
naba de prestar sus servicios en la fracasada y brevisima revo- 
lucion del general Venancio Pulgar contra el gobierno de Ve- 
nezuela; contenia armas y municiones, y en el venian, a mas 
del general Eleazar Urdaneta, jefe militar del movimiento; del 
general Rafael Carabano, segundo jefe; del general Augusto 
Celix, comand.ante del vapor; del doctor Santos Ramos, secre- 
tario general de la revolucion; y del general Bartolome Mila de 
la Roca, miembro del gobierno provisional de Carapano, ochen- 
ta y un individuos de nacionalidad venezolana, uno natural de 
Is colonia .holandesa de Curazao, seis alemanes, seis ingleses y 
un austriaco en busca todos del asilo y proteccion del pais con- 
tra la persecucion de las fuerzas navales del gobierno de V e  
nezuela 

Para lograr dicho proposito se traslado a esta Capital el 
general Urdaneta, en persona, y luego de entenderse con las 
autoridades dominicanas, escribio a sus companeros de infortu- 
nio para que el vapor siguiese las aguas de la Draga Ozama, 
que salio con el comandante de este puerto, - el cual estaba en- 



cargado de llenar ciertas formalidades con que se inicio el 
diente que sirvio de base al proceso en que vamos a ocuparnos 
ligeramente. 

No he podido averiguar si el vapor quedo en calidad de 
res derelictae, por el abandono que de el hicieron sus tripulan- 
tes, o si el asilo acordado a las personas comprendia el buque 
tambien. Aunque no es verosimil ni lo uno ni lo otro. Pues el 
gobierno procedio en seguida a poner en movimiento la accion 
publica con el fin de declarar incurso al consabido buque en 
la ley dominicana de 16 mayo de 1876, que determinaba "los 
casos de comiso en que incurren los buques mercantes que in- 
troduzcan contrabando de guerra"; y el Tribunal de Primera 
Instancia de Santo Domingo, en sus atribuciones correcciona- 
les, no tuvo ningun inconveniente en aplicarle dicha pena, no 
obstante que se trataba de un buque armado en guerra que llego 
a nuestro puerto en busca de asilo. Se fundo para ello en que 
el delito previsto por dicha ley, no necesitaba para su castigo 
el ser cometido con intencion de delinquir, que bastaba la sola 
presencia del buque con los pertrechos en un puerto no habili- 
tado de la Republica para que aquel quedara consumado. Yo 
no se hasta donde les asiste la razon a dichos ya finados magis- 
trados para considerar el contrabando previsto y castigado por 
la ley de 15 de mayo de 1876 como un delito-contravencion; 
pero si me permito decirles, al traves del tiempo y de la tumba, 
que en la especie no era solo la intencion lo que faltaba, sino 
tambien la voluntad de cometer el delito; y ya se sabe que si se 
puede en derecho castigar faltas cometidas sin intencion, nunca 
podria suceder esto con faltas involuntarias, por haberse care- 
cido en su comision de verdadera libertad moral, libertad sin 
la cual no hay imputabilidad posible, y mucho menos, respon- 
sabilidad. 

En el curso de este celebre proceso el gobierno de Vene- 
zuela, por organo de su Consul en esta Capital, representado 
por dos abogados dominicanos, pidio ser admitido como parte 
intervinimte en el juicio contra el vapor Justicia; y d condes- 
cendiente tribunal asi lo hizo, sin tener en cuenta que no se 
trataba de ninguna instancia civil en la que dicha persona mo- 
ral pudiese invocar un interes privado, ni que el motivo de la 
intervencion no tenia ningun nexo con la infraccion que se tra- 
taba de castigar. para que se admitia asi en esas condicio- 
nes tan anomalas, la intervencion de un gobierno extranjero 
en el juicio que se seguia contra un buque acusado de haber 



cometido una infraccion de una ley dominicana de orden pu- 
blico? Pues, en resumidas cuentas, para ofrle decir, de que en 
vida de que ese buque habfa cometido Sguaimente delitos en su 
pafs tuviera a bien dejar de castigar el perpetrado en territorio 
dominicano, para que le entregara el buque responsable. . . Se- 
mejante limitacion de soberania no la sufre ni tolera ninguna 
nacion de la tierra. 

Despues, el tribunal tuvo la por poco feliz idea de decla- 
rarse incompetente para conocer de esa demanda. Pero volvien- 
do sobre sus pasos, como arrepentido de haber tenido un mo- 
mento de cuasi discernimiento, a pesar de no haber sucumbido 
la parte interviniente, puesto que el se nego a conocer. de su de- 
manda, la cargo con el sambenito de los costos procesaks. 

Como era logico y natural (por aquello de los costos), la 
parte interviniente interpuso formal recurso de apelacion por 
ante la Suprema Corte de Justicia, la cual, apoderada del asun- 
to, lo volvio todo al principio, pues anul6 por completo la mal- 
hadada sentencia, en lo que hizo muy bien, y yo se lo aplaudo 
@teriormente. Pero, con menos timideces que el tribunal infe- 
rior, se declaro competente para conocer de la demanda de la 
parte interviniente, y al poner al vapor Jzcstioicc fuera de la 
causa que se le segufa por el inventado delito de contrabando 
de guerra, dispuso lo siguiente: "que el vapor Justicia y sus 
elementos de guerra, sean restitufdos a la jurisdiccion del Go- 
bierno de los EE. UU. de Venezuela a que quedaron irrevoca- 
blemente obligados por los actos ilfcitos cometidos contra la 
soberania de aquella Nacion; y al efecto, se haga la entrega de 
uno y otros instrumentos de hostilidad a la parte agraviada, 
intervinhte en este proceso". 

La Corte se apoyo para dar esta sentencia en varias con- 
mderaciones sobre principios y decisiones del derecho de gen-, 
unas que venian a cuento, y otras no; y yo francamente creo, 
que eaa decision se imponia despues de haber dejado meter el 
a m g ~ e j o  en la cuma, porque darle asilo al buque hubiera sido 
conside-rado, y con razon, por el Gobierno amigo de Venezuela, 
como un acto hostil; y quedarse con 61, no era decoroso, ni 
habia-derecho tampoco. Pero esa decision, a mi humilde juicio, 
no incumbia al Poder Judicial, sino al organo encargado por la 
Constituci6n de dirigir las relaciones exteriores, que lo era a 
la &n e! ciudadano Presidente de la Republica. Nada uiiiere 
decir que el articulo 106 de la Constitucion del ano 1881 que 

h que imperaba entonces, articulo que la cuestionada; sen- 



tencia se limitaba solo a citar, dijera, por razonee de principio 
que -;'el derecho de gentes hace parte de la legislacion de la 
Republica"- pues el inciso 9 del articulo 62, que determina 
las atribuciones del Presidente de la Republica, dice asf : "Di- 
rigir las negociaciones diplomhticas y celebrar toda especie de 
tratados con otras naciones, sometiendo estos al Poder Legisla- 
tivo". Dirigir ir8 negociaciones d.irplom.iiticas, es decir, 13s ne- 
gociaciones en que se ocupa la diplomacia, o sea la ciencia o co- 
nocimiento de los intereses y relaciones de los pueblos y gobier- 
nos. Luego, es obvio que al admitir nuestra justicia la consa- 
bida intervencion, usurpo sus titulos a la Cancilleria domini- 
cana y una de sus atribuciones al Presidente de la Republica. 

Despues de escrito este articulo, hemos vuelto a leer la 
sentencia de la Suprema Corte, y, despues de este nuevo exa- 
men, hemos notado que el exceso de poder senalado en nuestra 
vieja critica juridico-historica, no es el unico que contiene esa 
sentencia. Hay otro, en el sexto comidemndo de la misma 
sentencia, colosal, por no decir morrocotudo: atribuirle cariic- 
ter soberano a la misma Corte, lo que es no solamente anti- 
democriitico, sino contrario a los principios de la ciencia o de- 
recho constitucional. - He aqui las propias palabras de dicho 
Considerando : "Considerando : que esas leyes y esos principios 
son los unicos que pueden tener aplicacion en los diversos obje- 
tos que se imponen a la recta razon corno materia del proceso 
seguido contra el vapor "Justicia", pues que a l  ejercer (la Cor- 
te) un acto &e sobemnia nacional, juzgando el arribo irregular 
de dicho vapor a las costas dominicanas, es tal la naturaleza 
de los hechos mostrados en la instruccion, debatidos y someti- 
dos a la conciencia de los jueces, que &tos no pueden bajo nin- 
gun pretexto eximirse de juzgar la causa y deducir las conse- 
cuencias legitimas de esos hechos, en sus relaciones precisas e 
indeclinables con los intereses contradictorios que, invocando 
los principios del derecho publico de las naciones, se han aco- 
gido a la jurisdiccion de la Republica Dominicana; por lo que 
la8 deliberaciones y la decision final de esta e n t W  golitica 
soberann (la Corte) tiene que atemperarse a lo que sea justo 
de toda justicia : etc. etc.". 



LA REGION DEL GIBA0 (#) 

En estos 6Itimos dias han tratado algunos escritores do- 
minicanos de determinar, a la luz de los conocimientos geogra- 
ficos e historicos, si Puerto Plata, y otros lugares del litoral 
norte y nordeste de nuestro pais podian considerarse compren- 
didos en la region que hoy se llama Cibao, la cual no esta cons- 
tituida, segun la creencia de muchos, sino por el centro de nues- 
tro territorio. Aficionados a los estudios historicos nacionales, 
procuraremos dilucidar el punto; y para ello vamos a conside- 
rarlo al trav6s de estas tres epocas: el periodo precolombino, la 
primera era colonial espanola y los tiempos posteriores. 

Para los indios el Cibao no era mas que el nucleo oro&- 
fico de la isla, esto es, la parte mas elevada de la Cordillera 
Central. Veamos como lo describe el inmortal Fray Bartolome 
de las Casas en el siguiente fragmento de su magnifica obra: 
"Los indios, en su lenguaje, llamaban a esta provincia Cibao 
por la multitud de las piedras, porque ciba quiere decir piedra. 
Toda esta provincia es sierras altisimas, todas de piedras pela- 
das, de las que en Castilla liaman guijarros; no estan comiin- 
mente las piedras sueltas cada piedra por si, sino juntas y pe- 
gadas, como si lo estuviesen con argamasa; y todas las sierras 
e s t h  vestidas de yedras cortitas, como un palmo o dos, en una 
parte! mas crecida que en otras, porque en alguna sierra hay 
m b  tierra, aunque toda arenisca, y mas humida o menos est6- 
ril que en otra. Estan todas estas sierras adornadas de muchos 
pino8 y pinares, no espesos sino raros, por su orden puestos, 
casi a la manera que en Castilla se ponen a mano los olivares; 
son muy altos y muy gruesos y derechos para hacer dellos muy 
lindos mastila para grandes naos, llenos de zumo para hacer 
dellos infinita pez. 

('1 La 0~~~ num. 1517, S. D. 17 diciembre 1951. Cl<o num. 110, S. D. 
-junio 195 



"El rinon de esta provincia y atin de toda la isla es en 
casi la cumbre de toda esta tierra. No me acuerdo que tanto 
durara de ancho y largo esta cumbre, porque ha mas de cin- 
cuenta anos que estuve en ella, llamase Haity, la tiltima silaba 
aguda, de la cual se denomino y llamo toda esta isla y asi .la 
nombraban todas las gentes de las islas comarcanas". 

Como es facil comprenderlo despues de leer esta descrip- 
cion, los indios no pudieron darle el nombre de Cibao a nuestro 
litoral norte, ni mucho menos al llano y fertilisimo Valle de la 
Vega Real. 

Por lo que respecta al segundo periodo, podemos afirmar 
que en ningun documento de esa epoca se habla de la actual 
region del Cibao. Y don Antonio Sanchez Valverde, que escri- 
bio en las postrimerias del siglo XVIII tampoco la cita. En su 
celebre Idea del valor de la Isla EspaAola solamente menciona 
la palabra Cibao en los siguientes pasajes: 

"Las famosas minas de Cibao, grandes por la abundancia, 
y ricas por los quilates su oro, son conocidas desde el prin- 
cipio del descubrimiento de las Indias, y el primer oro que pre- 
sento a los Reyes Catolicos el Almirante, se saco de ellas. Ha- 
llanse estas Minas por la parte del Norte de la Isla, junto a un 
rio que unos llaman JWco, y otros Cibao, las cuales dieron en 
los primeros anos mucho oro, sin mas beneficio que el de la 
fundicion". 

"El Azogue se encuentra en muchas partes, principalrnen- 
te en Yaque arriba, jurisdiccion de Santiago, y hay tambien a 
poca distancia de las minas de oro de Cibao. 

"Continua esta planicie siguiendo la costa oriental de la 
isla, desde Punta Espada, hasta el Cabo de Montana Rsdonda, 
con el frente de quince, o diez y seis leguas, sobre un fondo casi 
igual, bien regado y muy fertil, de cuyo paralelo sigue, sin mas 
discontinuacion que las aguadas de los rios, el llano que va hasta 
las Minas de Cibao con treinta, y treinta y cinco leguas de lon- 
gitud de Oriente a Poniente, con diez, doce, y quince de latitud 
de N. a S. y desde el pie de dichas Montanas de Cibao a las de 
Puerto Plata, a cuya falda corre el Yaqw, y esta fundada la 
ciudad de Santiago etc. etc.". 

"Las (minas) de la Isla de Ha.iti, a la que para gloria nues- 
tra dimos el nombre de Espanob, fueron las que comenzaron 
una revolucion tan admirable; y podriamos afirmar sin recelo, 



que si el incomparable Almirante hubiera sido menos feliz en 
descubrir, o los Corteses y PZm.ros en conquistar: de suerte 
que los descubrimientos y ccnquistas hubiesen terminado en 
aquella Isla, seria el Cibao de Haiti el Cipango que se imagina- 
ba Colomb: la Isla con su copia de metales, el tesoro inagotable 
de Espana ek. etc.". 

"Perderiamos (si se verificase el proyecto da ceder a los 
Franceses) las Montanas y Minas famosas del Cibao, la Vega 
Real, y toda su llanura con riquisimas Minas de oro, y plata, y 
ultimamente el mejor terreno de Tabacos". 

Luego es evidente que tampoco se formo en los tres siglos 
de la primera era colonial espanola la actual regidn del Cibao. 
Sanchez Valverde, al referirse a los lugares que la constituyen, 
emplea las frases en la costa del Norte, si cita a Puerto Plata o 
Montecristy; en la vanda del Norte, si habla de los pueblos del 
interior, o usa designaciones como esta: "Tales eran Cotuy, 
Vega y Santiago acia el Norte". 

Entonces quien se valio el acaso para extender a toda 
esa gran porcion de territorio el nombre que solo le daban los 
indios al macizo central, endonde nacen los muchos rios que 
arrastraban el oro que hizo mas codiciada y famosa a la co- 
marca del Cibao en los sangrientos dias de la conquista? 
10s dominicanos?, preguntara curioso el lector. No, le contes- 
taremos categoricamente: de Toussaint Louverture. Cuando el 
primer caudillo de la raza negra en el Nuevo Mundo ocupo toda 
la Isla, dividio la parte espanola en dos departamentos: el de1 
Cibao o Samanh y el del Oxam o del Engano; division consa- 
grada en la ley que voto la Asamblea Central el 13 de julio de 
1801, y por la cual tuvq la isla seis departamentos: del Sur, 
del Oeste, de Louverture, del Norte y los dos ya citados. El 
del Cibao o SamanB, cuya cabecera era Santiago, lo integraban 
cinco parroquias: las de Santiago, la Vega, Puerto Plata, Mon- 
te Cristi y Samana: circunscripcion que, como se ve, encerraba 
completa la comarca que desde entonces se designa comunmente 
con el nombre de Cibao. 

La division geografico-politica de Toussaint fue acogida 
despues por los franceses, como lo demuestra el hecho de haber 
nombrado un Jefe Departamental para el Cibao, cargo que le 
cupo la gloria de desempenar en los tragicos dias de la invasion 
de Dessalines al heroico dominicano (natural de la Vega) Jose 
Serapio Reinoso de Orbe. A mayor abundamiento, o como una 



prueba mhs explicita leanse los siguientes phrrafos de una pro- 
clama del General Ferrand, reproducidos por el historiador Tho- 
mas Madiou, quien pretende, con ese motivo, justificar las 
grandes matanzas de dominicanos hechas por las tropas de 
Dessalines : 

"Que los habitantes de las fronteras de los departamentos 
del Ozama y de Cibao estaban autorizados, asi como las tropas 
empleadas en el cordon, a penetrar en el territorio ocupado por 
los revoltosos, a perseguirlos, y a hacerlos prisioneros a todos 
los de ambos sexos que no pasen de la edad de 14 anos; que los 
prisioneros provenientes de estas expediciones serian propiedad 
de los capturadores; que los ninos varones capturados que tu- 
viesen menos de diez anos, y los negros y mulatos menores de 
doce, debian permanecer expresamente en la colonia, y no po- 
dian ser exportados bajo ningtin pretexto ; que los capturadores 
podrian a su voluntad : o llevarlos a sus plantaciones, o vender- 
los a los habitantes residentes en los departamentos del Ozama 
y de Cibao. 

"Que los negros y gentes de color que no podian ser expor- 
tados no serian considerados como propiedad de aus capturado- 
res, y no podian ser vendidos por ellos, sino cuando los dichos 
capturadores se hubieran provisto, para cada individuo, en el 
departamento del Ozama, de un certificado de los notables de 
Azua, visado por el comandante Ruiz, y en el departamento de 
Cibao, de un certificado igual del Consejo de Santiago, visado 
por el comandante Serapio, que comprobaren que estos negros 
y gentes de color habian sido verdaderamente aprehendidos en 
el territorio ocupado por los revdtosos etc. etc.". Maquiavelismo 
politico frances que los dominicanos no supieron discernir. . . 

Despues de la Reconquista, eri la epoca que nuestra tradi- 
cion ha bautizado con el mote de la Espantz Boba, dicha region 
fue dividida oficialmente en dos partidos: Primer Partido del 
Norte, capital Santiago de los Caballeros, y Segundo Partido 
del Norte, capital Concepcion de la Vega. Asimismo, ligeras 
variantes introducidas en la legislacion haitiana hicieron que 
para la luctuosa dominacion de Boyer el Departamento del Ci- 
bao, se llamase del Nord-Este, y el del Ozama, del Sud-Este. 
Pero ya el uso establecido por las disposiciones anteriores habia 
echado profundas raices, de tal manera que la denominacion 
que nos ocupa ha llegado hasta nosotros con el sentido lato o 
gen6rico que adquirio entonces. 



EL IMPRESO MAS ANTIGUO DE SANTO DOMINGO 

Dice el bibliografo cubano don Carlos M. Trelles, en su 
E'118ay0 & B%!%')~r(~fh Cubana &a Sd&8 XVII y XVIlI. S& 
mido de uno8 Apuntes pam Ice Biblbgrafaa Domindcw y 
 porto^: 

4'Noveruc a. . . 
"Santo Domingo- 1800 

"Es el impreso m8a antiguo hasta hoy conocido de esta isla. 
''Stein m m Manual de Bibliogmphie G e m l s  (Paria, 

1898) hace constar que la imprenta se introdujo en la ciudad 
de Santo Domingo en el siglo XVII, pero no presenta los datos 
en que se ha basado para hacer esa afirmaci6n". 

Este informe le fue probablemente suministrado a Trelles 
por el historiador Garcia pues, entre los papeles de este, 'hemos 
leido las siguientea cartas : 

'7bdatanzaa - Julio 8 de 1901 - Sr. Don Jose Gabriel 
Garcia - Sto. Domingo - Distinguido compatriota: Los Seno- 
res Don Vida1 Mordes y Don Carlos M. T'mlles, distinguidos 
hijos de Cuba que luchan por dar a conocer el desenvolvimiento 
de las letras en su pds, tienen el proyecto, con el apoyo del Se- 
cretario de Instruccion Ptiblica, que faciutarti el dinero nece- 
sario para la obra, de hacer la Bibliografia de la Isla." Hablan- 
do conmigo el segundo de estos amigos de su patri6tico proy8~- 
to, me decia que ei creia que en nuestra tierra habra mucho 
escrito que tuviera relacion con Cuba, preguntandome a la vez 
de quien se valdria para conseguir los datos necesarios para 
incluirlos en forma de apendice, en la obra proyectada, y claro 
esta, que tratandose de letras y de datos de esa fndole, en el 
acto vino a mi imaginacion el prestijioso nombre de V, que no 
puede olvidar ningun dominicano, que con htere3 y patriotb 



mo haya seguido el desenvolvimiento de las Ietras patrias. 
Aunque alejado de mi pais desde nino, no he perdido de vieta 
un solo momento ni sus acontecimientos ni a sus hombres y ya 
que ae presenta oportunidad para ello, con gran contento mio, 
grato me es asegurarle, que es V. uno de los que no olvido y 
cuyaa obras cpntemplo con orgullo en mi modesta biblioteca y 
leo con vivo placer e interes. 

"He de agradecerle, pues, que si sus ocupaciones lo per- 
miten, ampte V. el encargo de hacer la bibliografh de todo lo 
n u m  que se relacione con este pais, para publicarlo en la 
forma ya dicha y con lo cual entiendo que prestarti V. un nuevo 
&cio a Cuba y a Quisqueya. 

"Anticipandole gracias, aprovecho generoso este momento, 
para reiterar. a V. el testimonio de mi mhs distinguida wnside 
raci6n y suscribirme su mui adicta amigo y compatriota - 

"316. Gil Caminero. 
"Casa de V. 

"Contreras 43 Matanzas (Cuba) ". 
"Consulado de la Ftepfiblica Dominiwna (particular) - 

Junio 6 de 1907 - Sdor  Dn. Jose Gabrid Garcia - Sto. D* 
mingo - Mi distinguido amigo y compatriota: - Mi buen 
amigo Don Carlos M. 'kelles acaba de publicar su notable y 
celebrado libro, titulado "Eneayo de Bibliografia Cubana de los 
siglos XVI y XVII seguido de curiosos apuntes para la Biblio- 
grafia dominiana" y uno de sus primeros cuidadw ha sido d e  
dicar a V. un ejemplar que certificado tengo el gusto de remi- 
tirle por este correo. 

"Ruegole ae sirva aceptarlo con agrado, acubdome su 
recibo y si le es posible y encuentra merito en la obra, dtirfnae  
su juicio para satiiiifaccion de mi amigo Tiellea. 

"Conservese V. bien y mande a su affmo. y compakiata. 

**M. Gii C d m ' ' .  

El ejemplar obsequiado a Garcfa luce la siguiente lisonjera 
dedicatoria: "Al notable histori6grafo Sr. Jo& Gabriel Garcia, 
W w  reconocido de la -ria de su pais. 



Ademas de los documentos reproducidos, autoriza la supo- 
sicion que hemos hecho en estas ultimas lineas, la circunstancia 
de encontrarse, entre los libros del historiador Garcia, un ejern- 
plar de la Novena a que alude don Carlos M. Trelles, la cual 
no puede ser otra que la siguiente, cuya portada dice asi: 

"NOVENA 

"Para implorar 

"La Proteccion 

"de 

"Maria Santisima 

"Por medio de su Imagen 

"De 

"Altagracia 

"Venerada en la tierra de Higuey; 

"Y en el Hospital de la Ciudad de 

"Sto. Domingo en la Isla Espanola. 

Nota.-Despub que se empezaron a echar las bases de la Historia Nacional 
completa, alla por el aflo 1867, nuestro hijo de Clfo que senaio el primer pe- 
riodico que vi6 la luz en la A n t i p  Atenas del Nueuo Mundo, fue el Lic. Leo- 
nidas Garua Lluberes. Nos re6erimo8 al Boletfn de Santo Domingo. Dice el 
Lic. Garua Huberes, en una Nota & su articulo Los Primeros Impresos y el 
Primer Periddico de Santo Domingo, publicado en el Listin Diario del 28 & 
agosta de 1933, n h .  14194 "Talvez sea este (el Boletin), el primer periodico 
publicado en el pais; pero su probable caracter militar en tiempos de la domi- 
nacion francesa, no nos permite asignarle papel importante en el desenvolvi- 
miento & la authtica cultura domini~ana'~. Rodriguez Demorizi hallo despues 
confirmada la noticia del Boletin, y escribio al reapecto en las pags. 15 y 16 
de SU obra La Imprenta y las Pnmeros Pm'ddicos de Santo Domingo, 1944: 
"Puede afirmarse que el primer periodico de la Parte Espafiola de la ida fue 
el Boletin de Santo Domingo, organo &l gobierno frances, que circulil ea ata 
ciudad de 1807 a 1809. En su obra Present State of the Spanish Colonies; in- 
cluding a $articular reflort of H+aniola, or the S$anish part of Santo Domingo 
(Londres, 1810, vol. 1, PQg. 203), el inglb William Walton, que estuvo en las 
filas dominicanas de Sanchez Ramirez, peleando contra Frada ,  habla del BU 
lletin of Santo Domingo and severa1 others papers". ''Esta hoja es, sin duda, 

la misma a que se d e r e  Gilbert Guillennin en su Diario Histdrico, impreso 
en Paris en 1810. Guillermin menciona varias veces la gaxctte, de la cual toma 
dguma noticias concernientes a los sucesos de la guerra domfnico-francesa, en 
la que a f'igu~-6 cn calidad de Jefe de Escuadr6n y Agregado al Estado Mayor 

EjMto franAY'. <'Las citas & Walton y de Guillermin confirman plena- 
nmte esa atinada opinih (la del Lic. Garda Lluberes respecto del menciona- 
& Boletfn)". 



"Y la celebra su devota Ccfradfa el veinte y uno de Enero. 

"Dispuesta por un aicionado a los 
habitadol'esl de la Isla, y a impulsos de 
otro que le desea el mayor bien". 

Dice Emilio Rodrfguez Demorizi en la pAg. 47 de su mencionado libro La 
Imprenta y los Primeros Pniddicos de Santo Domingo: @El Tel t?pfo C m t L  
tuciunal de Santo Domingo. Fue el ilustre historiador nacional Garcia el p r i  
mem en dar noticias del primer periodico netamente dominicano. Dice Garda 
(en la pAg. 68, del Vol. 11, de su Compendio de la Historia de Santo Domingo, 
1894): "No cesaba (el Gobernador KindelAn) de procurar el mejoramiento de 
la colonia, ayudado por los esfuenos de la Diputacih Provincial bajo cuya 
proteccidn publico el doctor Antonio Maria Pineda un periodico titulado Te&!- 
grajo de Santo Domingo, que desde ~rincipios de abril de 1821 vi6 la luz du- 
rante poeo tiempo, el dia jueves de cada semana, habiendo salido el prqxcto  
el 4 de mano etc.". 

El primero tambien en resucitar a a l  Duende, publicaci6n peri6dica que 
sacaba a luz en esta ciudad el libertador Ntinez de Cacerea, de vida un poco 
mas larga que su hermana la Independencia que proclamo Nunez el 30 de ncr 
viembre de 1821, fuC igualmente el Lic. Leonidas Garcia Llubem. Este tomb 
los informes necesarios para hacer tan valiosa cita, en las colecciones de peri6- 
clima de la pasada Republica. que dejo en su archivo el historiador Jose Gabriel 
-a. Aunque en El Pzogreso, del 3 de julio de 1853, un autor que uso el 
aeuddnimo de El Centenario, dijo que<'revolviendo los paleles que salian al p& 
bliw en los atrasados tiempos de su mocedad, encontrb la adjunta fabulita 
(El $ p i l a  y la Arana, de N* de OSceres) en El Duende del 17 de e t o  de 
1820>, dijeramos que El Centenario estaba citando de memoria, porque tras& 
el titulo de la sobredicha fabula que en el niim. 10, de El Duende, que se halla 
en el Archivo de Indias de Sevilla, se intitula La Arana y el Aguila, y tiene seis 
versos mas de los que transcribe en su reproduccion El Centenario. Podria pen- 
sarse que Ndinez de C);Iceres diera a la publicidad un ejemplar aperiodiw de El 
Duende en la 6echa que dice El Centenario; pero esto no lo juzgamos verosimil. 

Estos hechos los podemos precisar hoy, porque Fray Cipriano de Utrera, 
guiandose por los Garcfas (Jose Gabriel y Leonidas), encontr6 en el Archivo de 
Indias de Scuilla sendos fa ja  de ejemplares del Teldgrafo Constiticcionul de Santo 
Domingo y de El Duende, con lo cual confirmd la existencia de los dos periWie08 
senalados por los Garcias y wmplet6 sus expedientes. 

El primero que mencioni6 "el impreso mas antiguo hasta hoy conocido de 
esa iaia (de Santo Domingo): Novena a . . . Santo Domaigo. 180W'. fut el cu 
bam Carlcs M. Treliea. en su Ensayo de Bibliografia Cubana de los Siglos XVZl 
y XFJXZ. Seguido de unos Apuntes para la Bibliografia Dominicana y Aorta 
wiqueikr,.pulilicado en Matanzas, Cuba. Imprenta El Esdtorio, Constitucion 44- 
1907. Al mismo tiempo nombra Trelles esta otra pieza bibliografica nuestra: 
'Estatutos de la Regia y Pontificia Univerddad de Santo Thomus de Aquino 
en el Convento imperial de Predicadores de la ciudad de Santo Domingo en 
ia isla Eupafiola. 

<'En Santo Domingo. en la imprenta de An&& Jose Blocquerst, impreh  de 
la Comifion del Gobierno frances.-Ailo 1801.-En 129, 53 ps. 

'<Encontre este rarisimo folleto en la soberbia biblioteca cubana de mi baa. 
dadogo amigo el Ldo. Ellas Zdiniga". 

Tambien cita Trelles este otro opusculo dominicano: "Proceso verbal de la 
toma de poaeaidn de la parte espanola de la Isfa de Santo Do*. 

"Impreso en aanCCa. (1801). 
" (Convenio entre D. Joaquin Garcfa y Toussaint) '*. 
El unico &.estos tres incunables que -'a Treliea a la +ta, y a muui, 

era el de los I3statuios. El principal, el mas anoso: la ''Novena a. . . Santo Do- 



"Impresa a devocion del presbitero Capellan Cura Pa- 
rroco Castrense interino del segnndo batallon del Regimiento 
de Infanteria de Cantabria, Sacristin mayor y Capellan de 
nuestra Senora de Altagracia Dr. Don Pedro Aran, Natural 
de la misma Ciudad de Sto. Domingo. 

"En Santo Domingo. 

"En la imprenta de Andres Josef Bloquerst 

"Ano de 1800". 

mingo. 1800"1 se hallaba a la sazdn en Santo Doiningo, en el archivo del his- 
toriador Garcia, endonde se encuentra todavia. Este le facilito a Trellcs el in- 
forme, en 1905, por medio de un amigo, oriundo de nuestro pais: M. Gil Ca- 
minero. Lfase en el niim. 13304, del 10 de octubre de 1931, del Listin Diario. 
el siguiente articulo: La Imprenta en Santo Domhzgo, por el Lic. Leonidas Gar- 
da Lluberes. Y (!el misnio autor, en el num. 110 de Clio, de abril-junio de 1954, 
Miscelanea Histdrica: los phrrafos intitulados El Imfireso Mas Antiguo de Santo 
Domingo.- (A. G. U.). 



UNA HISTORIA INEDITA (*) 

En manos de un devoto discipulo del inolvidable Padre 
Merino, se conserva amorosam~ente el original de una obra his- 
torica de este gran orador y patriota dominicano, escrita desde 
el ano 1878, e inedita todavia no sabemos por que causa. Pero 
cual que sea d motivo de esta injustificable demora en editarla, 
que acusa en los dominicanos mucha indiferencia por el cono- 
cimiento de su Historia, a la par que notable ingratitud hacia 
la memoria de aquel insigne hombre, es un deber de las nuevas 
generaciones parar el curso del olvido que amenaza con la p6r- 
dida total de tan interesante manuscrito, en cuyas ricas paginas 
la polilla ha empezado ya su labor de destruccion. El acaso ha 
hecho llegar a nv.estras manos una copia fidedigna de su Exor- 
dio, en el que -ademas de rendir tributo de justicia a un esfor- 
zado obrero de nuestras letras- expone El Autor el objeto y 
alcance de su obra ; y nos vamos a tomar la libertad de reprodu- 
cirlo a continuacion, lisonjeados por la esperanza de que su 
lectura servira para estimular la voluntad de los que se sientan 
con mayor autoridad que nosotros para gestionar la publicacion 
de una obra que vendria a dar lustre a la literatura nacional, 
enriqueciendo, particularmente, la escasa bibliografia historica 
de la Reptiblica: 

"Al Senor Jose Gabriel Garcia. 

"A ti, amigo mio, cuyos desvelos han sido notorios por 
conservar el rico venero de nuestra tradicion historica; que 
vienes haciendo grandes esfuerzos por no dejar perecer en d 
abismo del olvido nuestras glorias patrias; a t i  a quien debe 

-~ - 

(*) Lktin Diario num. 13.750, S. D., 6 junio 1992. Asimismo, la Academia 
public6 en Clio a partir de su numero 25, el interesante manuscrito, hoy en el 
Archivo General de la Naciin, y en 1937 lo recogio en un volumen de 126 pa- 
ginar. 



la Republica el importante servicio de haber salvado de las rui- 
nas, que las revoluciones causan, mucha parte de la documen- 
tacion de los sucesos que se han verificado en ella durante su 
vida de 33 anos; a ti, que amante de las letras, has enriquecido 
con utiles luminosas producciones nuestra literatura nacional; 
a ti dedico estas piiginas. 

Hago en ellas el relato de los hechos a m i d o s  en el Seybo 
desde el 1'6 de Octubre del ano proximo pasado, hasta el 28 de 
Enero del 78 corriente; hechos que he visto en su principio, 
desenvolvimiento y termino y en los cuales he puesto tambien 
la mano. . . 

Notaras, sin duda, que le falta viveza y colorido a mi estilo, 
corte y sabor que lisonjeen la imaginacion de los que en toda 
clase de escritos buscan !a elocuencia en la forma; pero he que- 
rido concretar la importancia de este a la verdad de los sucesos 
que refiero, sin cuidarme de "peinar la frase cabelluda" con- 
vencido, como estoy, de que conviene generalizar en nuestro 
pafs la lectura de esta especie de producciones. Y bueno es 
escribir acomodandonos a la capacidad de las inteligencias m e  
nos cultivadas, que son las mhs numerosas, si queremos lograr 
ese fin. 

Txiple es el objeto que me propongo al publicar este tra- 
bajo: asegurar la verdad historica; provocax la emulacion de 
otros escritores de la Republica, para que hagan lo mismo en 
sus respectivas localidades, cuando presencien hechos de la na- 
turaleza de los que forman mi narracion; y alertar a los caudi- 
ilos revolucionarios y a ios que vayan a combatirlos como sos- 
tenedores de los gobiernos. 

Lo primero es de una conveniencia indiscutible. 
Lo segundo no lo es menos, puesto que moviendose los hom- 

bres de letras a escribir los sucesos parciales que se verifican 
en una Provincia, Distrito o Comun y de los cuales son testigos, 
la historia se enriquece con noticias y detalles que, por lo regu- 
lar, o se desfiguran mas tarde o no se hace de ellos mencion 
ninguna, merced a ese desden con que la indolencia genial de 
los hijos de este suelo, que deberian consignarlos, ve perderse 
datos tan importantes. 

Respecto de lo tercero, su conveniencia no es de menor 
precio. Bueno es que caudillos y gefes de los gobiernos sepan 
a la par que la historia guarda sus juicios para ellos y que su 
nombre o ir& a podrirse en las gemonias del oprobio o quedar6 
ptim ejemplar senero de los meritos que haya contraido por su 



digna conducta. Si, que les contenga siquiera este freno: que 
comprendan unos y otro8 que la luz de la historia alumbrara 
el escenario en que hayan figurado, y mostrara su venalidad, 
sus tropelias y sus vidimas y el duelo y la desolacion que hayan 
dejado a su paso, o sus hechos gloriosos que les merezcan alto 
renombre; y que, de uno u otro modo, viviran en las generacio- 
nes venideras execrados, cargados de baldon y vituperio o cu- 
biertos de magestad y rodeados de respeto y honra. 

Mi trabajo termina propiamente en la fecha que senala 
el segundo alzamiento del Seybo. Mas afortunada la revolucion 
en esta segunda epoca, se abrio paso hasta la capital en donde 
la victoria la aguardaba para coronarla. 

Desde que salio del Seybo, dejo de ser su cronista. Ni he 
presenciado los hechos ni podido haber los datos fidedignos 
como para continuar la historia hasta alla. Debemos salvar la 
verdad no aventurandola". 

Este prologo y las palabras que lo preceden fueron publi- 
cados por nosotros en la revista ilustrada Panfzlia, edicion co- 
rrespondiente al 30 de marzo de 1924, Num. 18, Ano l; y hoy 
al saber que el Senor Don Pedro R. Spignolio, que es el digno 
e ilustrado discipulo del Arzobispo Merino a quien se alude en 
las anteriores lineas, se propone dar a luz la obra inedita, en 
cumplimiento del sagrado encargo que le hizo su autor antes 
de morir, y para conmemorar con tan valiosa ofrenda el pro- 
ximo centenario del natalicio de este eminente dominicano, nos 
complacemos en reproducirlos para repetir la patriotica exhor- 
tacion que hicimos entonces sin ningn fruto, en la firme espe 
rama de que ahora la Academia de la Historia patrocinara 
dicha inaplazable publicacion, con el fin de evitar las fatales 
contingencias que suelen ser obstaculo en la realizacion de tales 
obras cuando todo se espera del esfuerzo de los particulares. 



CRITICA HISTORICA (.) 

Se ha divulgado en estos ultimos dias, desde las columnas 
del "Listin Diario", que en el archivo del historiador Garcia 
RC! encontraba una carta del general Pedro Santana, escrita 
durante su primera Presidencia, en virtud de la cual habria que 
atribuir toda la responsabilidad del fusilami,ento de Maria Tri- 
nidad Sanchez y sus infortunados companeros, al Ministro de 
Justicia y de Relaciones Exteriores, Don Tomas Bobadilla, que- 
dando libre, por consiguiente. de cualquier culpa en ese grave 
pecado de lesa humanidad, el propio general Sankna, quien 
dizque no estaba en la Capital cuando se efectuo la barbara 
ejecucion del 27 de Febrero de 1845. 

Sin duda, el documento a que se ha hecho referencia, ea 
una esquelita, plagada da faltas ortograficas y ya reproducida, 
litogriificamente, en una de las pasadas ediciones de este mis- 
mo periodico, en ocasion de la fecha del 19 de Marzo proximo 
pasado. ,Dicho escrito, corrigiendolo un poco, esta expresado 
en los siguientes terminos : "Mi apreciado Don Tomas: me ha 
sorprendido su esquela en cuanto a lo que Ud. me dice de la 
asonada para tumbar el ministerio. Yo creo que esto puede 
ser falso, y si esto fuese asi, seria un atentado. Yo procurare 
informarme y evitar cualquier desorden. Asi es que no lo creo 
repito. Lo que yo he sabido hoy es que algunos oficiales han 
dado su dimision, como Ud. me dice. - S u  afectisimo servidor 
y amigo,- Santana". 

De este documento no puede deducirse la exprewda afir- 
macion, pues su lectura solamente nos ensena que el ministro 
Bobadilla fuk quien descubrio la conspiracion y que esta causo 
tanta sorpresa al general Santana, que se resistio a creerla en 
el primer momento. Pero este estado de animo tuvo que ceder 

(+) La Ofiinidn num. 96, S. D. 3 ayo 1927. 



ante las pruebas del hecho, el cual, a pesar de su imprudencia, 
no debio causarle tanta extraneza, pues, como lo sabe la histo- 
ria, el mismo lo alimentaba con mentiras convencionales pro- 
paladas en contra de su ministerio. Asi es que la solidaridad 
de Santana en tan absurdo crimen, no puede ser desconocida; 
y de ella da claro destimonio el siguiente documento publicado 
por Don Emiliano Tejera en la revista "La Cuna de America". 
Dice asi: "Santo Domingo, Febrero 26 de 1845. -J. N. Tejera 
F e l i x  Maria Delmonte - Habiendo reunido los oficiales su- 
periores del Ejercito y de la guarnicion de esta Plaza para que 
me diesen su opinion sobre la gracia que se solicita; y habien- 
do sido todos de opinion que se ejecutase la sentencia dada el 
dfa de ayer por la comision militar, no estando en las faculta- 
des del Ejecutivo suspender la ejecucion de las leyes, ni de las 
sentencias dadas legalmente, sino velar a la conservacion y se- 
guridad de la causa publica, se declara sin lugar la gracia que se 
solicita.- El Presidente de la Republica, Santanal- Refrenda- 
d a  El Secretario de Estado y del Despacho del Interior y 
Policfa, Cabra1 Bernal". 

Como lo comprendera el lector, esa fue la contestacion de 
Santana al recurso en gracia intentado por los abogados Juan 
N. Tejera y Felix Ma. Delmonte en favor de Maria Trinidad 
Sanchez y sus tres dagraciados companeros. 

El joven Ldo. Maximo Coiscou, en la ultima de sus cr6- 
nicas al "Listfn Diario", impugna de nuevo, en cosa de poca 
monta, la obra del historiador Garcia, la unica en que hasta 
ahora ha apacentado su severa critica; pero como en las ante- 
riores veces, vuelve a ser desacertado. 

En lugar de ver en los Ultimos datos historicos que publica 
una confirmacion plena, en este punto, de la obra de Garcia, 
agarra por los cabellos cierta diferencia de palabras que existe 
entre el texto redactado por este autor y una carta escrita por 
el Ciltimo Gobernador y Capitan General de la epoca de la Es- 
pana boba, Don Pascual Real, para convertirla en una (apa- 
rente) disparidad de hechos: Garcin afirma que cuando el mo- 
vimiento revolucionario de Don Jose Nunez de Caceres, el go- 
bernador Real fue dejado en calidad de arresto en la casa de 
Don Felipe Davila Fernandez de Castro, pariente politico de 
Don Pascual, mientras que este, en una comunicacion al Secre- 
tario de Estado y del Despacho de la Gobernacion de Ultramar, 



ekpresa que fue trasladado a su casa "quedando en ella en el 
mismo estado de arresto". 

Aqui vuelve a dar muestra el joven Coiscou de su inexpe- 
riencia para la exegesis historica, pues antes de hacer semejan- 
te juicio debio pensar dos cosas: en primer lugar, que los tiem- 
pos de Nunez de Caceres no podian ser muy remotos para el 
historiador Garcia. El nacio casi una decada despues del glo- 
rioso pronunciamiento, y por lo tanto, tuvo que conocer y tra- 
t a r  a infinidad de personas que fueron testigos oculares de esos 
sucesos, talvez si, entre ellas, hasta miembros de su propia 
familia. En la misma clase de estas iiltimas personas, tenemos 
que colocar a DoFa Margarita Fernandez de Castro, pariente 
cercana, y vecina del senor Davila Fernandez de Castro, y a 
quien el historiador Garcia estaba unido por vinculos de carino 
casi filiales. Siendo aun ninos nosotros, murio esta virtuosa 
senorita, que era tambien vecina nuestra, de edad octogenaria. 
Pero sin rcmontarnoa tan lejos, podemos consultar la tradicion 
que todavia se conserva viva. El estimado caballero de esta so- 
ciedad Don Julio de la Rocha nos ha dicho y repetido que su 
respetable tio Don Domingo de la Rocha le contaba que para 
esa epoca, que era tambien la de su juventud, el estaba siempre 
de guardia en el Palacio, pues lucia el grado de Cadete de uno 
de los cuerpos armados. Esta circunstancia le permitio disfru- 
t a r  de las veladas o conciertos que ~ e l e b ~ a b a n  para distraerse 
todas las noches Don Pascual Real y Don Jose Nunez de Cace- 
res, a quienes unian los lazos de una estrecha y cordial amistad, 
que aumentaban los que existian entre ellos en razon de los 
elevados cargos que desempenaban en el gobierno de la Colonia. 
En estos amenos esparcimientos Don Pascual tocaba el violfn 
y Don Jose Ntinez la flauta. Tambien le refirio que, en vista 
de esa circunstancia, el dia del pronunciamiento Don Jose NU- 
nez se esmero en guardar a su amigo todas las consideraciones 
posibles, hasta llevarle personalmente a la susodicha morada 
de Don Felipe Davila Fernandez de Castro, cosa que hizo tam- 
bien el dia que salio del pais Don Pascual, al  cual acompano 
hasta el rio. 

Luego la frase mi casa, usada por Don Pascual en su co- 
municacion, es una pura formula de discrecion oficial, lo mis- 
mo que no hay que dar un valor absoluto al momentaneo en- 
cierro del gobernador Real en un calabozo de la Fuerza. Eso 
no pudo ser mas que un acto de precaucion o prudencia que se 



imponia en los primeros instantes del movimiento revolu- 
cionario. 

Lo segundo en que el Lcdo. Coiscou debio fijar su atencion, 
es en esa misma frase mi casa, pues siendo la antigua vivienda 
de los Capitanes Generales, como se sabe, el hoy Palacio de 
Gobierno, situado a orillas del rio Ozama, no podia correspon- 
derle ese calificativo, ni tampoco era compatible con el triunfo 
de una revolucion la permanencia en ese lugar de la primera 
autoridad del gobierno derrocado. Y siendo Don Pascual, 
como consta, un hombre sin familia cuando vino a gobernar la 
Colonia, esa su estudiada frase, que no podia aludir al lugar 
donde vivio hasta entonces, tiene que referirse necesariamente 
a un hogar como el de Don Felipe Davila Fernandez de Castro, 
unido a el por los sagrados nexos de la familia, y al cual tenia 
que considerar como suyo, y en hecho dc verdad as5 lo seria 
en muchas ocasiones, dada la soledad en que vivia Don Pascual 
en su palacio. 

A mayor abundamiento, consignamos que el historiador 
Don Carlos Nouel, en su "Historia Eclesiastica de la Arquidio- 
cesis de Santo Domingo", Tomo 20., pag. 272, dice lo siguiente: 
"El Brigadier Real, a quien se le intimo la entrega del mando, 
no opuso resistencia alguna, y depuesto de la autoridad que 
ejercia, quedo constituido en arresto, en la morada de su her- 
mano politico don Felipe de Castro, Intendente General de la 
Real Hacienda etc. ete". 

Sin embargo, el joven Coiscou ignora esto, o si lo conoce, 
cree sin fundamento que Nouel copio a Garcia, no obstante las 
diferencias de detalles que se advierten en los respectivos textos 
de ambos escritores. 



CRITICA HISTORICA (*) 

Por deber y por conviccion tampoco podemos dejar sin re- 
plica la segunda critica que publica el joven Licenciado Maxi- 
mo Coiscou con el titulo de Posibilidades ( !), pues la creemos 
tan infundada como la otra que le rebatimos anteriormente. 

En este nuevo trabajo arremete contra el texto en que el 
historiador dominicano Don Jose Gabriel Garcia hace mencion 
honorifica del "Colegio Szin Buenaventura", establecido por de- 
creto del Poder Ejecutivo de fecha 20 de Octubre de 1852, y 
cuyo cuerpo de profesores, nombrado por resolucion del 28 del 
mismo mes, fue modificado en parte por otra resolucion del 21 
de noviembre, dfa en que nombraron tambien al Redor y al 
Vicerrector de dicho establecimiento docente. 

Dice el joven Coiscoii que Garcia afirma que'el 21 de No- 
viembre fue la f a h a  en que se organizo el cuerpo de profeso- 
res, cuando en la Coleccion de leyes, decretos y resolt~ione8 
existe una disposicion nombrando el mismo cuerpo el 28 de 
Octubre, y no el 21 de noviembre, como lo afirma erroneamente 
aquel historiador. 

La logica de Garcia y la sinrazon del joven Coiscou son 
manifiestas. El primero da por organizado (no nombrado) el 
cuerpo de profesores el 21 de Noviembre, fecha en que se cons- 
tituyo la Rectoria, porque hasta entonces aquel cuerpo, aunque 
designado ya, no estaba organizado, por carecer de la cabeza o 
direccion necesaria en toda entidad colectiva, por poco nume- 
rosa que esta sea; y la logica del hecho se acrecienta o robus- 
tece hasta hacerse incontrovertible, con la circunstancia de que 
la misma resolucion que nombro los dos m8s altos funcionarios 
en referencia, introdujo ademas modificaciones en el mismo 
cuerpo de profesores. 

(*) Listki D W o  n b .  11.771. Mano 15 de 1w. 



El joven Coiscou ha dado en su articulo una prueba pal- 
maria de desconocer en absoluto la resolucion del 21 de noviem- 
bre, porque esta no aparece publicada en la "Coleccion de leyes, 
decretos y resoluciones", obra que segun hemos podido notar, 
adolece de varias omisiones, y por tanto, resulta incompleta. 

Asienta el joven Coiscou que Garcia ha hecho mal con 
separar en DOS CLASES, con nombres distintos, las ciencias 
filosoficas que se cursaban en el colegio, llamando a la primera 
de filosofia y a la segunda de matematicas, cuando esa division 
(agregamos nosotros) tiene su fundamento en el texto mismo 
del decreto que creo el colegio, cuyo articulo 6 dice asi: "Las 
ciencias filosoficas cowit2~irdn clos chses etc. etc. etc; la se- 
gunda comprendera la ensenanza de las matematicas puras, 
trigonometria, agrimensura y cosmografia". error de 
hecho en llamar clase de matematicas a la en que se estudian 
materias que tienen ese carkrcter o estan intimamente ligadas 
con las matematicas? hay en derecho al establecer una 
clasificacion que la misma ley autoriza?. . . Por eso el Presi- 
dente de la Republica, cincuenta anos antes que Garcia, en su 
"Mensaje al Congreso Nacional de 1853", pudo decir con mu- 
cha propiedad: ". . el establecimiento de un Colea en el cual 
cursan ya varios jovenes las Clases de Literatura, Filosofia, 
MatemSticas, Derecho Civil y Medicina". 

Esta ligereza en la critica historica del joven Coiscou no 
nos ha sorprendido, pues ya nos tiene acostumbrados a ella en 
su incipiente labor intelectual. Asi en el folleto "Reflexiones 
acerca de la pena de muerte y de su aplicacion en Santo Domin- 
go", publicado hace tres anos, y trabajo cuyo valor sociologico 
y juridico no nos compete examinar ahora, asevera esto: "Jose 
de la Gandara (el general espaco1 de ese nombre) en el tomo 
lo. de su obra, examina algunos aspectos de la vida social do- 
minicana. Su examen es exacto ( ! !). Algun vicio que 41 afir- 
ma no existia en Santa Domingo, es cierto, no existia genera- 
lizado en la cSpoca de la Anexion, pero si menudeo en anos ante- 
r i o ~ s :  me refiero al abandono de recien nacidos en calidad 
de expositos. Quien examine los libros de "Registros Parro- 
quiales de Bautismos" correspondientes al iiltimo t~ r c io  del 
siglo XVIII se horrorizara al comprobar la frecuencia de 106 
bautismos de ninos expositos. Cito este hecho Para que se 
advierta que el historiador espanol no tuvo cl prurito de echar- 
les en cara a los dominicanos deficiencias de su organizacion 



social que ellos no tuviesen. Antes bien, olvidaba el examen 
de algun aspecto de nuestra corrupcion y afirmaba que en la 
eociedad dominicana no se conocia el abandono de los hijos 
por sus padres". 

Veamos el pasaje de la obra del general Gandara, aludido 
en las anteriores lineas transmitas. Dice asi: "En Santo Do- 
mingo sucedia todo lo contrario, como ya he dicho antes. Alli 
las jovenes hijas de familia gozaban de una grande libertad 
para salirse de la casa paterna, -lo que seria en Espana in- 
conoebible-, yendose cori quien mejor querian y cuando y co- 
mo les pareciese mas oportuno, y estos actos no alteraban siem- 
pre y en absoluto sus relaciones de intimidad amistosa ni las 
de sus preferidos con sus padres. Las mujeres solteras que no 
tributaban al pudor ferviente culto, no se avergonzaban de 
vivir maritalmente con un hombre, ni de demostrar en la faz 
todas las senales que eran natural consecuencia de aquel genero 
de vida (aqui pone una nota en que establece "muchas honro- 
sas excepciones de familias ejemplares". El remordimiento 
quizas le hirio la conciexcia al corregir la obra). La palabra 
infanticidio no tenia aplicacion m Santo Domingo, ni los mo- 
viles que caracterizan la espec2alidud de me. delito podhn ser 
conocidos en un pueblo como el dominicano. El Estado nunca 
mantuvo asilos de ninos expositos, ni era conocida esta especie 
de hijos, que para horror de las almas bien nacidas, sus propios 
padres rechazan y despiden, condenandolos a la mas cruel 
orfandad". 

Basta saber leer para darse cuenta de que el apasionado 
general Gandara no ha tenido ni remotamente la honrada in- 
tencion que le atribuye el joven Coiscou. Esa circunstancia 
que tan grata ha sido a la ingenuidad de este, la invoca Gan- 
dara para hacer resaltar mas la negrura moral del cuadro que 
pinta con brocha gorda; y nada tienen que ver con nosotros, o 
con nuestros antepasados, los sentimientos de repulsion, reales 
o fingidos, que expresa frente al hecho cruel del abandono de 
los hijos naturales a que obligan las exigencias de una vindicta 
publica severa en las sociedades civilizadas y morales. 

En el manuscrito libro de Rosa Duarte, que se guarda en 
el archivo del historiador Jose Gabriel Garcia, libro que la ca- 
sualidad puso en las manos del joven Coiscou y del cual saco 
y ha publicado copias y con el cual mete tanto ruido como si 
se tratase del descubrimiento de algun valioso original que no 
hubieran conorido ni ampliamente aprovechado antes insignes 



escritores nacionales, segun lo ha sido ya el de la senorita 
Duarte, en ese manuscrito importante, decimos, tambikn ha 
dejado huella de su critica historica en una nota puesta al 
margen. Dice Rosa Duarte: "Despues formaron una Sociedad 
Filantropica. Sus sesiones. eran publicas (los discursos). Al- 
gunos del pueblo se aplicaban a oir y algunas veces aplaudfan 
con entusiasmo"; y el joven Coiscou observa, poniendo una 11a- 
mada en la palabra fiIclntrbpica: "Ser& f i lam'nica? Vease la 
palabra OIR, pagina siguiente". . . Y esto ultimo no lo hacec 
mos notorio con el fin de poner a burla al ilustrado joven Cois- 
cou, sino que por tratarse de una inestimable pieza pertene- 
ciente al archivo del historiador Garcia, tememos mucho que 
manana pueda atribuirse la paternidad de tan peregrina obser- 
vacion a este discreto publicista o a sus descendientes. 



CRITICA HISTORICA (*) 

Dice el general Gregorio Luperon, en sus Apuntes h-ktori- 
co8, refiriendose a la quinta y Ultima designacion de Buena- 
ventura Raez para la Presidencia de la Bepublica, hecho ocu- 
rrido en el mes de Diciembre de 1876 : "Baez regreso en seguida, 
y fue aclamado Presidente. Publico un manifiesto liberal, y 
casi todos los azules de la capital se adhirieron a su Gobierno. 
Veanse aqui las pruebas" : 

Como demostracion de su aserto publica dicho general, en- 
tre otros papeles, una Acta de Condbci6n, levantada en la 
Quinta de San Francisco del Carmelo el dia 8 de febrero de 
1876, por muchos ciudadanos de la capital pertenecientes a las 
distintas agrupaciones politicas en que estaba dividida enton- 
ces la opinion del pais, sin parar mientes aquel vehemente poli- 
tico en que la fecha de este acto es anterior en nueve meses a la 
de la referida proclamacion de Baez. 

Esto ha dado lugar a un doble error del acucioso historia- 
dor vegano Don Manuel Ubaldo Gomez, quien en un trabajo 
que publico en el Almanaque Dminicano, de 1911, editado en 
Santiago por M. German Soriano, dice lo siguiente: 

"A favor de este liberal programa (el de Baez, en el suso- 
dicho Gobierno) se establecio una corriente de conciliacion, y 
por iniciativa de don Manuel de Jesus Galvh se firmo una 
acta en ese sentido en la quinta de San Francisco del Carmelo, 
Santo Domingo, el 8 de Febrero, acta que autorizaron con sus 
firmas Joaquin Montolio, Jose G. Garcia, Francisco X. Amia- 
ma, Manuel de Jesus Galvan, Juan Ramon Fiallo, Manuel Ma- 
ria Gautier, Juan T. Mejia, Apolinar de Castro y otras perso- 
nalidades de los diferentes partidos politicos, en la cual hacian 

(*) Listin Dkrio n h .  11.776, S. D. M marzo 1927. 



promesa formal de "mantenerse estrictamente dentro del radio 
de la Constitucion y de las leyes, condenando y reprobando al& 
mente toda asonada, aclamacion, pronunciamiento o motin, di- 
rijido a desconocer la legalidad vigente", terminando por de- 
clarar que todos estaban "igualmente empenados en sostener, 
como punto de union y bandera de concordia, el amor a kc Pa- 
tria y el remeto a la Lq". 

Y en el Libro Tercero de su R m m n .  de la H h t W  de 
Santo Domingo, pags. 100 y 101, corrobora dicha noticia, aun- 
que suprimiendo esta vez los nombres de las personas citadas 
en su anterior trabajo, y las cuales s e d n  la erronea especie a 
que nos contraemos, prestaron su adhesion al Presidente Baez 
en la epoca antes indicada. 

Para destruir la torcida o capciosa noticia de Luperon, en- 
gendradora de los dos errores que acabamos de senalar, nos 
basta con repetir que la proclamacion de Baez en aquel perfodo, 
se efectuo en el mes de Diciembre de 1876, y la reunion polftica 
del Camelo se habia verificado en Febrero del mismo ano, en 
los dias de la caida del Presidente G o d l e z  merced al movi- 
miento revolucionario conocido en nuestra Higtoria con el 
nombre de LA EVOLUCION. 

sin embargo, y a mayor abundamiento, vamos a reprodu- 
cir a continuacion una carta oficial del Presidente Gomalez, 
cuyo original poseemos, y algunas citas extractadas de la Hbto- 
?.ia Moderna, de Garcia: 

" (Escudo Nacional) 

"El Presidente de la Reptiblica Dominicana. 

"Santo Domingo Febrero 15 de 1876. 

"Muy senores mios : 

"En el Cotuy tuve el gusto de recibir la muy atenta 
comunicacion que ustedes me dirigieron con fecha 8 del 
corriente mes. 

"Impuesto de todo lo que en ella me dicen, y deseando 
tener con ustedes una entrevista, espero que hoy a las 3 
(p. m) se serviran reunirse en esta mi residencia, para 
conferenciar sobre los particulares que abraza dicha co- 
municacion. 



"Mientras tanto aprovecho la oportunidad para salu- 
dar a ustedes con sentimientos de la consideracion mas 
distinguida. 

" (F&. ) Ignacio M. Gonz&lez". 

"Senores J. G. Garcia. 
M. A. Cestero. M. M. Gautier. F. A. Amiama. M. de J. 
Galvan. G. Bobadilla. Jacinto de la Concha. J. Montolio. 
J. R. Fiallo. E. Tejera". 

"El regreso del presidente de la Republica a la Capi- 
tal  dejando indefin".da la situacion del Cibao, fue como 
una voz de alerta que reunio al  pie de sus banderas res- 
pectivas a los dos partidos que se habian fusionado al 
apagarse la hoguera ardiente de los seis anos". 

"La actividad con que se movian los elementos intran- 
sigentes del partido rojo, desperto tambien a los del par- 
tido azul, y unos y otros prefirieron antes de quebrar re- 
unirse en la quinta del Carmelo en pos de una solucion 
patriotica que hiciera imposible la guerra civil". 

'6Comisionados por el primer grupo los ciudadanos 
Manuel Maria Gautier, Joaquin Montolio, Francisco Ja- 
vier Amiama, Czrardo Bobadilla y Francisco Savinon, y 
por el segundo, los ciudadanos Emiliano Tejera, Mariano 
Antonio Cestero, Jose Gabriel Garcia, Juan Ramon Fiallo 
y Jose Joaquin Perez, ambas representaciones convinieron, 
despues de cordiales discusiones, en aconsejar al presiden- 
te, en tela de juicio, que se sometiera al imperio de las 
circunstancias, en la seguridad de que, lejos de recibir 
dano personal, bajaria del solio presidencial rodeado de 
las distinciones a qce le hacia merecedor la dignidad de 
su posicion y la alteza de su desgracia". 

"De acuerdo con el recurso arbitrado para despejar 
de momento el horizonte politico de las espesas nubes 
que lo obscurecieron, convino la Camara en rechazar la 
acusaci6n". 

"Antes de hacer la renuncia a que estaba comprome- 
tido el General Gonzalen, concedio amnistia general a to- 
doa los presos y detenidos politicos, convoco las asambleas 



electorales para el 24 de marzo proximo a fin de que pro- 
cedieran a la eleccion del que debiera ejercer en su reem- 
plazo la presidencia; y reunio en su residencia particular 
a los convenidos de El Carmelo, con el proposito de escoger 
entre ellos por iguales partes a los ciudadanos que debian 
formar el consejo de secretarios de Estado llamado a asu- 
mir el Poder Ejecutivo mientras se hacian nuevas eleccio- 
nes, pero la exigencia sospechosa de que debia quedar en 
el nuevo gobierno el ministro de guerra, general Villanue- 
va, estorbo toda combinacion razonable etc. etc. etc.". 

"Restablecido asi el orden publico amenazado de una ma- 
nera inminente, g~acias a la actividad y energia de los ciuda- 
danos pacificos de todas las comarcas, hiibieron de practicarse 
las elecciones con la mejor voluntad el 24 de Marzo de 1876", 
siendo electo para la presidencia el integro ciudadano Ulises 
Francisco Espaillat por una lujosa mayoria de votos. 

Con las anteriores inserciones queda destruida plenamente 
la irreflexiva imputacion hecha por el fogoso adalid puerto- 
plateno a la generalidad de los politicos AZULES de esta capi- 
tal; quedando convertida al propio tiempo, la acusadora afir- 
macion en un burdo anacronismo. 

Creemos oportuno afianzar las citas que hemos extractado 
de la Historia Moderna de ia Republica Dominicana ya mencio- 
nada, con el valioso testimonio de Don Manuel de J. Galvan, 
famoso autor de ENRIQUILLO, que como hemos visto, desem- 
peno un papel importante en los hechos en referencia; y quien 
desde Nueva York, el dia 4 de Julio de 1908, escribio a Garcia 
h siguiente carta, que contiene un breve juicio bastante exacto 
de dicha obra: "Mi estimado amigo: Querfa leer tu Ciltimo 
libro, antes de darte las gracias por su envio. Lo he leido, y 
creo que, como en los anteriores tuyos, has prestado inaprecia- 
ble servicio a los historia6ores del porvenir, que hallaran en tu 
obra un prontuario de HECHOS Y FECHAS EXACTOS, si 
susceptibles de complemmto y desarrollo en mucha parte.- 
Te reitero pues, mis expresivas gracias; te 'felicito por la mejo- 
ria de tu salud, y por el alto testimonio de aprecio que a tu 
laboriosa vida publica ha tributado el Congreso Nacional, de- 
cretandote una recompensa muy bien merecida". 



HABLANDO CON CLARIDAD (*) 

La ardiente campan3 cle patriotismo que estaba empenada 
por la liberacion absoluta de esta tierra infortunada, esclava o 
favorita de tiranos y verdugos de patriotas esclarecidos, ha te- 
nido su bancarrota con el Plan que acaba de concertarse entre 
el intruso invasor y algunos dominicanos de representacion. 
La comediu es finita, como dice el tenor en una opera conocida. 
De hoy en adelante t o a  al patriotismo incondicional que no 
vacila, montar la guardia de honor en ese campo inopinada- 
mente abandonado; al patriotismo que no se prostituya arro- 
jando a los vientos de la publicidad la escandalosa consigna de 
que lo ideal es cosa inalcanzable o de puro sueno por cuya con- 
secucion no podemos ni debemos luchar cuerdamente; pues eso 
equivale, ni mas ni menos, a afirmar que estan de m8s todas 
las conquistas de la civilizacion o la cultura, asi las materiales 
como las espirituales, ya que aquellas no se justificarian sin 
el amable consorcio de estas. Con esta baja tesis, el hombre 
quedaria convertido ipso facto, en inmundo o asqueroso reptil, 
y la sociedad, en muladar, piara de cerdos, colonia microbiana, 
o cosa tal.. . 

Lo ideal es lo mas noble y levantado que hay en la civili- 
zacion humana, y el pueblo que lo niega o lo traiciona, se sui- 
cida irremisiblemente; porque sin ese santo impulso la evolu- 
cion y progreso de la sociedad es imposible. Sin esto no se 
puede luchar por cosas elevadas, al extremo de que sin ello no 
hubieran ocurrido riinyno de los portentos culturales realiza- 
dos por el hombre - q u e  por lo ideal ha dejado de ser una 
bestia ltibrica y feroz- inclusive la creacion de la patria do- 
minicana, hija del sueno purisimo de Dnarte, intangible arma 
con la que vencio ese Apostol eximio, junto con la inercia y 
desidia del medio social que lo rodeaba, la oposicion sistemati- 

(*) [.a C u m  dc. d~ltericu aiio X1, ii6in. 17, S. D. crcptienilm l(322. 



ca que le hicieron los politicos practicos que fundaron en nues- 
tra historia la tirania como Unico sistema de gobierno, y la 
escuela antinacional que tantas lagrimas y sangre ha costado 
al pueblo dominicano. Asi, pues, lo ideal debe ser en esta so- 
lemne ocasion de nuestra vida publica, como en otras muchas 
de nuestra gloriosa historia, la unica bandera de combate, y a 
su asta debemos aferrarnos todos los dominicanos que aspira- 
mos a serlo de a verdad, dispuestos a mantenerla erecta e in- 
vencible a despecho de les vientos de todas las pasiones y de 
todos los intereses. . . 

Otro tema que bien merece nuestra atencion, es el de la 
buena fe o intencion benefactora de los yankees para con nos- 
otros, diictil y virginal elemento de que desearian algunos hom 
bres practicos fabricar ligas protectoras que sirvieran para ir 
trocando nuestra selvatica indocilidad en sosegados habitos de 
civilizacion; ingrata labor a la que ellos no quieren arrimar el 
hombro, sin extrana colaboracion, por miedo sin duda a cose- 
char el martirio o tener que arrostrar una vida de amargas 
privaciones, tal como les acontecio a todos los que, resueltamen- 
te, han emprendido en esta tierra desgraciada esa faena de 
dolor y gloria. 

Pero quien creyere en semejante patrana es un loco de 
atar o un picaro redomado. Para echar a rodar por los suelos 
especie tan absurda nos sobran ejemplos en nuestra vida de 
pais libre e independiente. Digalo si no la negra serie de hechos 
gro8eros que han conducido a la presente ocupacion de nuestro 
glorioso suelo por tropas de los americanos-yankees, como diria 
en mi caso, y en patriotico estilo epistolar, el insigne orador 
Fernando Arturo de Merino. Pero apartando la vista horrori- 
zada de estos hechos recientes y demasiado conocidos, remon- 
temonos a uno que considero como tipico del espiritu que han 
abrigado siempre los angloamericanos en sus relaciones con la 
inerme Republica Dominicana. Corria el ano 1866, lo que equi- 
vale a expresar que e9ta acababa de ser restaurada por el pa- 
triotismo y heroismo de sus buenos hijos, y ocupaba la Presi- 
dencia de la Rep6blica Dominicana el Gral. Jose M@ C a b d ,  
procer de Santome y La Canela; demas ests decir que la situa- 
cion economica del pais, con su riqueza destruida toda en la 
santa cruzada, era de las mas tristes que la Republica ha atra- 
vesado en su penosa vida de miserias. Aparentando el propo- 
sito de conjurarla, hubo quien en el seno del Gobierno lanzara 
la idea de dirijirse al de los Estados Unidos en solicitud de un 



prestamo de un millon de pesos en armas y dinero, idea que 
no obstante algtinas objeciones hechas respecto de lo extrano 
del procedimiento, fue acc-gida como salvadora por la mayorfa 
del Consejo, haciendose la solicitud simple y llanamente sobre 
el emprestito el 8 de noviembre de 1866. El Gobierno ameri- 
cano, que deseaba hacia tiempo por motivos navales, comercia- 
les y politicos, tener una estacion para su escuadra en las Anti- 
llas, a cuyo proposito obedecio probablemente la visita del Mi- 
nistro Seward al presidente Baez en 1865, vio venir como de 
perilla la ocasion, y sin ninguna clase de miramientos, tales 
como el de no herir el honor ni escarnecer la miseria de la 
recien restatirada Republica, despacho al Subsecretario de Es- 
tado Mr Frederick Seward, acompanado del vicealmirante 
Porter, con plenos poderes para concluir - c o m o  unico medio 
de prestar a la Republica la ayuda que necesitaba- un tratado 
de venta o arrendamiento de la peninsula y bahia de Samana, 
ofreciendo por precio de la cesion deseada dos millones de pe- 
sos, pagaderos mitad al contado y la otra mitad en armas y 
municiones. Para hacer mas tentadora la dorada oferta, el hijo 
de Mr. Seward, Secretario de Estado norteamericano, estaba 
autorizado a adelantar una parte del precio de compra, para lo 
cual trajo unas cajas de dinero en el buque que le condujo a 
este puerto, o sease, el Gsttisburg, nombre muy glorioso en la 
historia de la democracia estadounidense, que en esta ocasion 
f fie ~mci!lado. 

En  vista de suceso tan inesperado, hubo en el gobierno 
dominicano dos hombres que, heridos en lo mhs hondo de su 
delicadeza de patriotas, por el bofeton que se inferia a la Re- 
publica, pidieron enardecidos que ni siquiera se tomara en con- 
sideracion el asunto; y esa actitud resuelta, radical, de inte- 
gerrimo patriotismo si no se impuso en absoluto, por la falta 
de energia de que siempre ha adolecido nuestra politica frente 
a las intrusiones u ofensas de los extranos, sirvio a lo menos 
para que el gobierno rechazara dignamente las referidas pro- 
posiciones. Despues se supo que estas negociaciones tuvieron 
su origen en una trama concertada por algunos politicos domi- 
nicanos de mala ley con ei Consul de los Estados Unidos en esta 
Capital, y los cuales lograron sorprender la buena fe del gobier- 
no dominicano en el asunto del emprestito; miserias politicas, 
hijas de nuestra corrupcion, que todavia no hemos acabado de 
purgar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



EMILIANO TEJERA (*) 

Emiliano Tejera fue uno de esos hombres -raros aun en 
medios mas desarrollados que Santo Domingo- cuyas palabras 
no solo estan animadas por el soplo de la sincerZdad Wtemriu, 
en el alto concepto que le da a esta expresion una teoria de Jose 
Enrique Rodo, sino que las vigorizan el calor y la luz de las 
m& firmes convicciones y la savia de las elevadas virtudes que 
inspiraron sus pensamientos y acciones. En una palabra: fue 
un hombre sin contradicciones aparentes. 

Hagamos con brevedad el recuento de sus obras principales 
como la mejor guirna1d.a que se puede tejer para decorar su 
recien abierta sepultura. 

Joven aun le sorprendio el nefando crimen de nuestra re- 
incorporacion politica a la Madre Patria, y no vacilo un ins- 
tante en asumir la defensa de la gloriosa causa nacional, escri- 
biendo, en union de otros dominicanos notables, patrioticas co- 
rrespondencias encaminadas a ilustrar sobre los sucesos de 
nuestra tierra la opinion pciblica espanola y que los redactores 
de los periodicos liberales "La Democracia", "La Discusion7' y 
"Las Novedades", como dice un historiador nacional, %O solo 
las acogian fervorosos, sino que las comentaban con imparcia- 
lidad, distinguiendose entre ellos don Emilio Castelar y don 
Nicolas Salmeron, por e! espiritu de justicia de sus opiniones 
y la cordura de su razonamiento". El seudonimo que inmor- 
talizo Tejera en esta luminosa campana fue el de E b d o  
?dontemar. 

La Asamblea Nacional de 1874 lo conto en su seno defen- 
diendo las ideas mas democraticas, y bajo su sabio dictamen, 
dicho alto Cuerpo inserto en la Carta Fundamental votada en- 
tonces, este principio inciicador de un respeto profundo a la 

(.*) Claridad num. 2, S. D. 31 knen> 192%. 



personalidad humana: Jamiis podra ponerse a rcinghn ciudach 
no fwm de la ley. 

Fue electo diputado al efimero Congreso que en este mismo 
ano cayo victima del falaz golpe de Estado dado por el Presi- 
dente GonzBlez, con el proposito .de reunir a los pueblw "en 
comicios para que procedieran a elegir diputados que dictaran 
una constitucion en armonia con las condiciones sociales y poli- 
ticas del pais". Ya antes habia partido para la capital del 
vecino Estado, en compania de Jose Gabriel Garcia, Carlos 
Nouel y Juan Bautista Zafra: todos iban como plenipotencia- 
rios encargados de celebrar un tratado que regularizara nues- 
tras delicadas relaciones con la Republica de Haiti; mision que 
no lleno su objeto por haber cesado en sus funciones el presi- 
dente Nissage Saget y por la mala fe que emplearon en las 
negociaciones los politicos haitianos que sucedieron en el poder 
a aquel buen funcionario, recelosos de las ideas y patriotis- 
mo que suponian en los hombres que integraban la comision 
dominicana. 

Desde entonces, desenganado, y quizas tristemente conven- 
cido de la inutilidad de sus esfuerzos en las luchas politicas, 
se retiro a la vida privada, al extremo de que solo le vemos 
brillar en la celebre entrevista del Camelo, celebrada a in- 
mediaciones de esta Capital, entre los prohombres del partido 
azul, al que estaba afiliado, y los del bando contrario, y de 
la cual nacio como medida impeditiva de un rompimiento, el 
acuerdo salvador de aconsejar al Presidente GonzAlez que de- 
pusiera el mando, con el fin de convocar el pais a unas eleccio- 
nes verdaderamente libres. 

Empero, su apartamiento de la vida politica no significa 
en modo alguno una misantropia, ni mucho menos su indiferen- 
cia por la sociedad, como algunos han supuesto ligeramente. 
En otros ordenes de actividades. le vemos ostentar una hoja de 
servicios que, para eterna gloria de su nombre y bien de la 
sociedad que lo abrigo en su seno, ojal6 pudieran mostrar la 
mayoria de nuestros hombres dirigentea. 

Ya en la tarde de su vida volvio a entrar en el escenario 
politico. Pero nada diremos de esta labor por ser demasiado 
conocida de las nuevas generaciones. Aunque si apuntaremos 
que la informa la misma buena fe y honradez de proposito que 
constituye el credo de su vida. 

Cerraremos estas lineas exaltadoras de la gloria de tan 
ilustre hijo de nuestra patria, con la publicacion de una lista 



de ias obras que conocemos como frutos de su pluma de wri- 
tor facil, puro, profundo y erudito: 

Los Restos de Cristobal Colon en Santo Domingo. 1878. 
Los dos Restos de Crktobal Colon. 1879. 
Exposhion al Honorable Congreso Nacbnd,  solicitando el 

p m k o  para la ereccion de la estatua del i lwtre patricio Jwn 
Pablo Buzrte. 1894. 

MenzorZct que la Legaeion Extraordinairia de la R@bliea 
Dominicana en Roma presenta a la SantUEad de LeSn XZZl, dig- 
rcesim Pontifice Reinante y Juez arbitro en el desacuerdo ex& 
tente entre la Reptiblica Dominicana y la de Haiti. 1896. 

Su carta al Lktin Diario, de fecha 8 de julio de 1899 en 
que opina sobre la solicitud hecha por el Gobierno de Venezue- 
la respecto de la exhumacion y entrega de los restos de Alonso 
de Ojeda. 

Memorias que d ciudadano P r e d m t e  de la Republica 
presenta el ciudada.no Ministro de Relaciones Exteriores. Anos 
de 1906-1907-1908. 

El palacio de D. Diego Colon en Sa.nto Domingo. 1909. 
Crktbbal Colon, jenoves; no judio-gallego. 1910. 
Cristobal Colon es jenoves; no gallego. 1911. 
La carta-contestacion dirigida al senor W. E. Pulliam, el 

7 de Agosto [de 1913, acerca del proyecto de llevai* los restos de 
Colon a la Exposicion de San Francisco, y erigirle un Mausoleo 
en Santo Domingo. 

Y las valiosas notas, comp1etadoi.s~ de nuestra historia co- 
lonial o antigua, que publico en las revistas Ateneo, La Curca 
de America y Letras, junto con importantes documentos hisM- 
ricos procedentes del archivo particular Rocha-Coca, de esta 
capital, y de los archivos espanoles, copiados los de estos ulti- 
mos por el Doctor Americo Lugo. 



HISTORIA POLITICA DOMINICANA (*) 

El ano 93 del siglo proximo pasado fue de grandes alarmas 
para el terrible dictador dominicano general Ulises Heureaux, 
a pesar !de que ostentaba ya los laureles del triunfo sobre sus 
tres primeros antagonistas, los generales Cesareo Guillermo, 
Casimiro N. de Moya y Gregorio Luperon. Las contingencias 
de nuestra mal llamada politica iban a separarlo ahora de dos 
de sus mas importantes cooperadores: los generales Eugenio 
Generoso de Marchena e Ignacio Ma. Gonzalez. Marchena, des- 
pues de haber incurrido en la ingenuidad de venir del extran- 
jero a disputarle a Ldlb las elecciones verificadas en noviembre 
de 1892, fui5 detenido cuando trataba de embarcarse en el puer- 
to de esta Capital, para ser sumido en uno de los calabozos de 
la vetusta torre de El Homenaje, mientras el segundo, sintien- 
dose sin garantias personales dentro de un Gobierno del cual 
era parte principal, a causa de haber denotado el proposito de 
no abdicar su antigua preponderancia politica, logro fugarse 
para la vecina isla de Puerto Rico en momentos en que Lilia 
se hallaba ausente de la sede gubernativa. 

Como es logico suponerlo, estos acontecimientos inquieta- 
ron bastante al general Heureaux, sobre todo despues del co- 
nato de revolucion habido en las fronteras del N. O., en el que 
participaron muchos expulsos, dirigidos por los generales Pablo 
Reyes, Agustin Morales, Pablo 'Villanueva y el ciudadano E u g s  
nio Deschamps, quienes publicaron una Manifestacion que sus- 
cribian en primer termino los generales Gregorio Luperon. 
Ignacio Ma. Gonzalez y Casimiro N. de Moya. El General Lu- 
peron llego ademas a desembarcar en Cabo Haitiano para po- 
nerse al frente de las operaciones militares. Tan serio movi- 
miento aborto por haberse prestado el Presidente Hippolite a 

(*) I.islirr Diu)tu i i i i~u.  13.465, S. 1). lo. setieiril)rc 19.31. 



favorecer a Lilib expulsando a las eiieniigon de este del terri- 
torio haitiano. 

El efecto que produjo entre los dominicanos esta actitud 
parcial del Presidente de Haiti fue como cosa de encantarnien- 
m, pues la mayor parte del ano (de abril a noviembre) trans- 
currio sin incidente notable. No embargante, la conspiracion 
de los caidos no cesaba, ni la suspicacia y atisbo de Lilb se 
dormian sobre hs pajas. De aqui que habiendo recibido denun- 
cias graves de que el general Pablo Ramirez (a) Pablo M a d ,  
Comandante de Armas de Neiba, tenia expulsos ocultos en su 
jurisdiccion, entre ellos al joven Wenceslao Sanchez, y que es- 
taba en correspondencia con Gonzalez, parece que autorizo al 
general Joaquin Campos, que era enemigo personal de Rami- 
rez, y actuaba como Delegado del Gobierno en la Provincia de 
Ama y el Distrito de Barahona, a que lo hiciera desaparecer. 
Mientras daba este truculento paso le remitia un regalo a Ra- 
mirez con el Padre Mella, cura de Neiba, y se iba a recorrer el 
Cibao con el fin de observar su gente, arreglar un asunto de 
limites con los haitianos a orillas del Dajabon y atravesar por 
la Linea N. O. y caer al Sur, region que se proponia convertir 
en campo de desolacion y muerte. En esto se realizo el asesi- 
nato del general Pablo Ramirez el 15 de octubre de 1893, en el 
lugar nombrado la Pmta  del Cczrro. La victima paraba en E l  
Cambmnul y ese dia fue al pueblo a hacer un bautizo, y a su 
regreso le pusieron tres emboscadas. Pablo M a d  montaba su 
caballo favorito Fuego al Canto, de color rucio, y como tenia la 
costumbre de andar con mucha velocidad, le interceptaron el 
camino con un tronco de joboban, lo que le obligo a detener su 
marcha, escapandosele la siguiente exclamacion: "Este palo no 
lo deje yo aqui por la manana". Segun lo confeso mas tarde 
uno de ellos, le hicieron fuego Esteban Caceres, Tomas Cos y 
Antonio Acosta. A los dos dias de ocurrido el hecho se aparecio 
Lilb en Neiba, y cuando todos esperaban que fuera a csfitigar 
a los perpetradores del crimen, aprehendio a Pedro Ramirez, 
hermano del muerto, a Ramon Bebe, su secretario, y a Jose 
Clemente, su amigo intimo, y los fusilo sin formacion de causa, 
demostrando con ello que era el primer autor de lo que habia 
pasado. Este fusilamiento tiene su parte anecdotica. A Ra- 
mon Bebe le hicieron tres malas descargas sin lograr herirlo. 
Lilb a1 oir el tiroteo se adelanta, y dice: "Ahi hay uno que no 
quiere morir". Mas entre los amigos que le acompanaban hubo 
quien le asio de la americana y no le dejo avanzar, apuntandole 



por oficiosidad : "b Presidentes no deben ir  a ver esas cosas". 
Pero maliciando LEZis que los que le tiraban a Ramon Bebb no 
hacian blanco intencionalmente, le dijo a un edecan de mucha 
confianza: "Vaya y desnude a ese hombre, que debe estar cu- 
bierto de reliquias, y arreglelo". El edecan no se hizo de rogar 
y en el m&s breve espacio, fue, le aboco su remitin en el pecho, 
sobre el mismo corazon, y disparo en seguida. 

La muerte de Pablo M a d  ocurrio domingo a las tres de la 
tarde. Asegurase que el Delegado Campos se encontraba en E2 
Hatico, del lado alla del Yaque, en casa de Ambrosio Mateo, 
otro enemigo personal del general Ramirez. 

El general Heureaux, despues de rematado el siniestro pro- 
posito que lo llevo a Neiba, paso a la provincia de Azua, cuya 
capital visitd el 12 de noviembre, donde, segzin lo auer*iguo des- 
pues la Justicia, hubo intencion de asesinarlo. A esta provincia, 
por considerarla foco de una conspiracion en favor de Marche- 
na, pensaba amedrentarla con la misma o mayor crueldad; y 
en espera del desenvolvimiento de esta nueva combinacion re- 
greso a la Capital, adonde llego en la manana del 14. 

En los primeros dias de diciembre, a poco de la muerte de 
Pablo M a d ,  fue victima de una emboscada que le pusieron en 
Las Chvelliruzs el general Campos. Con el pretexto de este in- 
defectible hecho se efectuan prisiones en Azua y en Santo Do- 
mingo, y Lilh resuelve trasladarse a aquel punto, lo que hace 
en virtud de un decreto de fecha 13 de diciembre, cuyos moti- 
vos son los siguientes: "Considerando: que de las instrucciones 
de los hechos que se relacionan con el asesinato perpetrado; en 
ia persona del General Joaquin Campos, Delegado del Gobier- 
no en la Provincia de Azua y el Distrito de Barahona; resulta 
evidenciada la prueba de una tentativa de asesinato fraguada, 
en Azua, contra mi propia vida. - Considerando: que entre 
otros elementos de conviccion, la prueba de la frustrada tenta- 
tiva reposa sobre el descubrimiento de tres bombas de dina- 
mita, de las nominadas maquinas infernales, las cuales han apa- 
recido en poder de una de las personas a quienes se atribuye 
complicidad en la conspiracion. - Considerando: que estas cir- 
cunstancias reclaman mi presencia en la Provincia de Azua". 

Lilh salio de aqui en la noche del 17 de diciembre en el 
vapor de guerra "Presidente" llevhdose al general Eugenio 
Generoso de Marchena, al Licdo. Carlos Baez Figueroa y al 
general Aurelio Fernandez. El 22 desembarco a los dos prime 
ros en Azua y al amanecer los fusilo en Las ClaueZ141uw), en 



union de Manuel o Jose Concha, Olivorio Reyes (un adolescen- 
te), Jose Maria Guzman y Jose Reyes. A esa misma hora fusilo 
tambien en "Los Jobillos", trayecto de Neiba a Azua, a Jose 
Perez, Pablo Baez y Lorenzo Brito. De Azua paso el Presidente 
a Barahona y regreso a Santo Domingo en la noche de1 25. A 
poco de hora mato un sereno en San Lazaro al general Jose 
Eugenio Nunez, uno de sus hombres de confianza; y algunos 
dias antes fue asesinado al salir de La Vega, por la escolta que 
lo conducia, el general Zoilo Suarez, a quien mandaba preso 
para la Capital el Gobernador de Santiago. 

Como se ve, el general Heureaux puso marcado empeno o 
sobrada mala fe  en imputar a los amigos de Marchena la muer- 
te del generd Joaquin Campos. Pero esto esta desmentido por 
la tradicion y la historia. En dicho concierto Mr. Sumner 
Welles pone el sello de caustica ironia, de puro sabor anglo- 
americano, al expresar en su obra "La Vina de Nabot" lo que 
sigue : 

"Temiendo, aparentemente, que estallara una revolucion 
en las provincias del Sud tan pronto como Marchena fuera e j e  
cutado, Heureaux dilato la suerte final de este hasta cuando el 
general Joaquin Campos, Delegado :de su Gobierno en Azua, 
hubiese sido muerto en una emboscada por un opositor a la 
Administracion. Entonces, al  fin, el prisionero, convertido ya 
en una verdadera ruina de su primitivo ser, fue sacado por ulti- 
ma vez de La Fortaleza, y conducido a Azua, donde se le fusilo, 
con otros mas en quienes Heureaux sospechaba conspiracion, 
la manana del 22 de diciembre de 1893, como una lugubre 
advertencia hecha a todos los descontentos, y a los Azuanos en 
narticular". 



LOS DERECHOS DEL EXTRANJERO SEGUN 
EL ARTICULO 11 DEL CODIGO CIVIL (*) 

"El extranjero -dice Laboulaye- no es ya un enemigo 
como en la antiguedad, un siervo como en la Edad Media, gn 
aubana como en el siglo pasado; es un huesped a quien se r e  
conocen todos los derechos civiles y a quien se dispensa una 
amistosa acogida". He ahi el ultimo pensamiento de la ciencia 
en boca de uno de sus mas asiduos cultivadores. Esa verdad, 
axiomatica para el filosofo que analiza y estudia lejos de la 
lucha de las pasiones e intereses de los hombres, ha sido violada 
con frio laconismo por casi todos los codigos de todos los tiem- 
pos y todos los paises. 1 Que lastima que aun no haya transpues- 
to los lindes que marcan el campo a la especulacion cientifica! 

Para convencerse de tan triste realidad, basta una ojeada 
a la Historia. Ella nos dira que desde los mas remotos tiempos 
hasta los contemporaneos, casi todos los legisladores, al regular 
la condicion del extranjero, se han fundado en innobles senti- 
mientos nacidos al calor de la intolerancia de las creencias re- 
ligiosas, d egoismo del orgullo de raza, la suspicacia de la des- 
confianza y la vehemencia del odio. 

Asi vemos, a los israelitas prohibiendo al extranjero la 
entrada en su territqrio para conservar su sangre limpia de 
impura mezcta; en Grecia, a Esparta cerrandole tambien las 
puertas de la ciudad por temor de que corrompiese sus recias 
costumbres, propias para trocar la debilidad fisica del hombre 
en fortaleza granitica; a Atenas fijando para su residencia un 
barrio determinado, "obligandole a pagar el tributo anual de 
12 dracmas y vendiendo, cual si fuese esclavo, al que se negaba 
a pagarlo". 

(*) Tesis para la Licenciatura en Derecho. Folleto de 23 p. Imprenta de 
Garcia Hermanas. S. D. 1906. 



Roma en sus primitivos tiempos no tenia sino un solo voca- 
blo (hostk) para designar a enemigo y extranjero, porque en- 
trambos despertaban en su corazon el mismo abominable senti- 
miento del odio. 

Mas tarde, el rigor de su legislacion fue temperandoae a 
influjos de la necesidad que sintio de atraerse por medio de las 
leyes los pueblos que habia conquistado con las armas. Paulati- 
namente fue concediendoles derechos hasta que les confirio el 
de ciudadania en la famosa Constitucion de Caracalla, por la 
que la admiracion fuera mayor, si sus moviles no hubieran sido 
los de la codicia; pues segun Fiore, -qu ien  lo copia de Dion 
Casio- "Caracalla promulgo esta disposicion solamente para 
aumentar el producto del impuesto sobre las herencias". 

Pero estas mejoras eran para los pueblos que formaban 
los vastos dominios de Roma, llamados impropiamente extran- 
jeros; los otros, los que vivian independientes, los verdaderos 
extranjeros, aquellos que el desmedido orgullo de los romanos 
calificaba de Barbaros,. . . jesos seguian considerados como 
enemigos, y contra ellos, la esclavitud era licita! 

En la Edad Media, encontramos en la historia de la per- 
sonalidad juridica del extranjero los mismos caracteres que en 
la historia general de aquella epoca : obscuridad, violencia, bar- 
barie, cualidades propias de una edad de transicion como era 
m. 

Cuando, impacientes por ver realizado un cambio en la 
triste situacion del extranjero, penetramos en h Edad Moder- 
na, que cruel desengano sufrimos; pues vemos que, para aquel 
no hubo transicion de una edad a otra, que no cambio sino de 
amo; porque los falsos principios nacidos a la sombra de la 
barbarie feudal se robustecieron al amparo de la autoridad del 
rey. Esto lo prueban las principales instituciones de los tiempos 
a que aludimos: la fianza juuicutum solvi y el derech de: auba- 
M. Aquella, que el afan de los legi&aa por referirlo todo al 
Derecho de Roma bautizo con nombre romano, es hija del &ior 
feudal adoptada por el rey de la monarquia, y el odioso uerech 
de albinagw, arbol que crecio y se desarrollo en los tiempos 
modernos, fue plantado por el senor feudal tambien, ea el siglo 
undecimo. 

En esta epoca introdujeron en Francia los legistaa la anti- 
gua distincion romana del jw gewtiurn y el jw d921e, faba 
distincion que, como dice Frank Deripagnet, no se explicaba 



aino por el caracter exclusivo del pueblo romano que repudiaba 
toda comunidad de derecho con las otras naciones. Esto con- 
firma que los tiempos modernos fueron para el extranjero la 
resurreccion del pasado. 

Empero, la sombria noche moral, al igual de la fisica, no 
puede ser eterna; y a principios del siglo XVIII empezaron a 
verse los celajes que anunciaban la proximidad de la aurora. 
Eran astros con luz propia que se levantaban en el cielo europeo 
para ahuyentar tantos abusos e injusticias como se ocultaban 
entre las espesas sombras del absolutismo monarquico. Era 
Voltaire, a quien hay que juzgar, mas que por lo que edifico, 
por lo mucho que destruyo. Era Rousseau que ardiendo en 
santas iras estigmatizaba las injustas disposiciones contra el 
extranjero y que en sus escritos bosquejaba un estado politico- 
social mas conforme que el existente con los eternos principios 
de razon y de justicia. Era Montesquieu que con su EqpMtzs 
&e las Leyes preparaba el explosivo que haria volar de los codi- 
gos todas las disposiciones inicuas y barbaras. Eran Diderot, 
D9Alembert y tantos otros que pueden considerarse como pre- 
cursores de esa nueva Redencion. 

Esplendido florecimiento intelectual presenciaba el mundo. 
No solo las ciencias morales y politicas ocupaban las vigilias de 
los sabios y se enriquecian con las conquistas de sus investiga- 
ciones; Laplace y Lalande desde el terreno campo de las cien- 
cias fisicas ascendian a las alturas celestes por medio del teles- 
copio, esa nueva escala de Jacob que no es hija del sueno; 
Montgolfier luchaba porque las alas que otros querian darle al 
espiritu las tuviese el cuerpo tambien; Buffon vestia las auste- 
ridades del saber con las pompas de la elocuencia; Franklin 
fabricaba para los grandes edificios ctipulas que con arrogan- 
cia pudiesen desafiar el cielo y el espacio; Watt rectificaba a 
Papin; Valentin Hauy hacia el dia en la eterna noche de los 
ciegos, y Jenner, mas inspirado que Quintana, de la viruela 
hidrdpica al estrago - e l  venturoso antuloto opon&. 

i E ~ b  revolucion de las ideas era precursora de la gran 
revolucion que cambiaria la faz del mundo. Comprendiendolo 
los reyes, se apresuraron a iniciar las reformas que ya las ansias 
del pueblo empezaban a reclamar; pero lentamente, como si 
simples puntales impidieran la completa destruccion de un edi- 
ficio podrido hasta en los cimientos! 1No era la timida evolu- 
ci6n lo que salvaria a la eociedad; se necesitaba la audaz revo- 



lucion; y la revolucion fue! Francia, "que, como dice Guisot, 
ha sido siempre el centro y el foco de la civilizacion general", 
debia pronunciar ese formidable fiat-ignis, que al poder creador 
del biblico fht-luxe tenia que unir la fuerza destructora de la 
hoguera; y con entonacion miraboniaaa lo pronuncio, y a su 
conjuro, los reyes, abandonados de sus aliados Despotismo, 
Ignorancia y Fanatismo, cayeron de sus elevados tronos con 
actitud suplicante, como de quien pide perdon a la airada mano 
que le pega, y la nobleza de la sangre huyo cobardemente de la 
aristocracia del talento y la virtud, y los torreones feudales, en 
donde la Libertad gemia prisionera, se desplomaron aplastando 
en su caida el brazo que los levanto, y el mundo atonito p r e  
sencio el derrumbe de todo lo que estaba en pie sobre el suelo 
de la Francia1 !En la cima de esta montana de escombros se 
clavo el asta de inmensa bandera que al flamear dejaba ver 
escrito entre sus pliegues este augusto lema: Libertad, Igual- 
dad, Fraternidad ! 

y Libertad ! i Igualdad ! i Fraternidad ! He aquf las magas que 
harian brotar .del suelo caldeado por el incendio y cubierto aiin 
de cenizas, nuevas instituciones, nuevas leyes, nuevos hombres; 
instituciones, leyes y hombres que, como la escarapela tricolor 
de Lafayette, darian la vuelta al mundo. 

Pero no es nuestro objeto entonar un himno a esta inmor- 
tal revolucion, que es tema superior para la grandilocuencia 
de Hugo, ni intentar la descripcion de su vasta obra, en la que 
se agota la erudicion de un Thiers; para el modesto proposito 
que nos mueve, basta con decir que a la par que escribfa el 
Decalogo de las libertades politicas del ciudadano, proclamaba 
en lo civil la i g u u h d  entre nacionales g extranjeros. 

Ya si se podia exclamar con Laboulaye: aEl extranjero no 
es un enemigo como en la antiguedad, un siervo como en la 
Edad Media, tm aubana como en el siglo pasado; es un huesped 
a quien se reconocen todos los derechos civiles y a quien se die- 
penss una amistosa acogidas. 

Pero. . . 1 Ah! yquibn creyera que ese sabio principio, cuya 
elaboracion duro mtis, mucho mAs de diez y ocho siglos, viviera 
tan solo ia vida de un minuto, del minuto que transcurrio de la 
Itevolucion a la reaccionl.. . Parece que la ardorosa Francia 
que lucho con tanto entusiasmo y energfa en aquella inmortal 
jornada, luego no tuvo fuerzas para defender la obra de tan 
costos0;9 sacrificios. S610 asi se explica que despub de las mire 



atrevidas innovaciones politicas fuera imperio y volviera a ser 
reinado y que al principio aludido sucedieran los mas extravs- 
gantes sistemas. . . 

Aqui no podemos menos de exclamar con Augereau, quien, 
no obstante ser favorecido con uno de los mariscalatos creados 
por Napoleon, dijo al oido de uno de sus vecinos en el pomposo 
acto de la coronacion del Cesar Frances: ;"Cuando pienso que 
para acabar con todo esto han perecido tantos miles de hom- 
bres"! . . . 

Mas, lo que murio fue la ley que lo consagraba: el princi- 
pio era la verdad, y la verdad como el alma, es inmortal. De e l  
se apodero la ciencia y lo engarzo cual vivisima estrella en su 
siempre esplendoroso cielo, desde donde siguio iluminando el 
verdadero camino a los legisladores de lo por venir. 

De estos, solamente el legislador italiano lo ha consagrado 
en el articulo 3 de su Codigo Civil, pues si otras naciones lo 
admiten en principio, han establecido excepciones que lo dedi- 
guran y deshonran. Pero no esta lejos el dia en que las na- 
ciones se convenzan de su error y lo escriban en puesto prefe- 
rente en las paginas de sus codigos. La Francia, que lo ali- 
menM con la sangre de aus propias venas, volvera a el; porque 
de no, le llegara el dia previsto por Baudry-Lscantinierie, en que 
sus leyes civiles s e r h  inferiores a todas las que ellas han ser- 
vido de modelo. 

A contribuir al triunfo en la Republica Dominicana, que 
ha adoptado la obra del legislador frances, de lo que ya es hoy 
una verdad cientifica, va enderezada esta humilde disertacion, 
trabajo que no nos lo ha sugerido la esperanza de triunfo, que 
no la abrigamos, sino el deseo de satisfacer muy caros afectos 
y de cumplir el mandato imperativo de la ley, que nos exige esta 
ultima dura prueba para optar al grado de Licenciado en De- 
recho, que recompensara con creces nuestros debiles esfuerzos 
de eatudiante. 

e;Mi gloria no consiste - d i j o  Napoleon en su cautiverio de 
Santa Elena-- en haber ganado cuarenta batallas: la fama de 
estas victorias se deslustro en Waterloo. Lo que no pasara 
jam&s; lo que perpetuarii eternamente mi nombre es el Codigo 
inmortal que lo lleva". Y en verdad, ninguna de sus sangrien- 
tas batallas es compatible a la que tuvo que empenar para co- 



dificar la legislacion de su gloriosa patria. Proyecto que bullia 
en la mente de filosofos y pensadores, encontro invencible va- 
lladar en la lucha de las pasiones y en los acontecimientos que 
se sucedian con vertiginosa rapidez en el estado revueita de 
transicion en que se agito la Francia durante aquel largo eapa- 
cio de tiempo que abarco el fin del siglo XVIII y el principio 
del XIX; y sdlo al fkeeu esfuerzo de aquel genio formidable, 
ante quien las pasiones se humillaban y cuya prepotente volun- 
tad no toleraba ningun obstaculo, tomo forma sensible el sueno 
de Cambaceres. Gloriosa batalla en la que no se vertio una 
sola gota de sangre, en la que el derecho de propiedad fue rek 
petado, de cuyas llamas salio purificada la familia, que realiz6 
el ideal de la unidad legislativa de la Francia y le di6 a la ma- 
yor parte de las naciones leyes que consagraron muchos de 108 
principios proclamados por la gran Revolucion Francesa. 

Pero, por desgracia, el Hercules de la Historia, ante quien 
hubiera palidecido el Hercules de la Fabula, y que con los cascos 
de su indomito corcel de guerra iba abriendo el surco en que 
caja la simiente de los principios de la Revolucion, empezaba 
ya a mirar a su engrandecimiento personal; y de ahf el des- 
acuerdo con esos augustos principios que se nota en algunos 
puntos de su Cddigo inmortal. 

Donde este desacuerdo es mayor, es en la parte que hemos 
elegido para tema de nuestra pobre disertacion; aquf fu6, no 
ya desfigurada, sino abrogada la obra de la Constituyente. 
Pero esto, en nuestro juicio, si no se justifica es excusable; por- 
qur en el afio 1804, epoca de la promulgacion del Codigo, no 
podfa estar la Francia muy bien animada respecto de los ex- 
tranjeros, coligados todoe! contra ella y amenazando con divi- 
dfrsela ; lo que no se justifica ni aun se excusa, es que hoy, des- 
pues de un siglo, subsista obra tan deleznable, como todas lai~ 
que tienen sus cimientos en el error. 

El igualitario principio de la Revolucion fue subetituido con 
o1 llamado por la doctrina 89tema de Za redprocidccd diplmnd- 
tica, que consiste en acordar al extranjero el goce de los mismos 
derechos civiles que los concedidos a los nacionales por los tra- 
tados celebrados con la nacion a que aquel pertenezca. 

La idea de reciprocidad en las relaciones internacionales 
ea tan antigua como nuestro linaje. Ella fue la que engendr6 
ia barbara 103' del talion Cuyo solo lema espanta: d W e  por 
d h t e ,  ojo por ojo, y que fue la norma de conducta de todos 



los pueblos que viyieron la edad que habremos de llamar ant& 
gua, aunque ademas de esta, comprenda toda la edad media y 
gran parte de la moderna; ella la que dispuso, no obstsuilz lo 
que Tucidides llamaba ley comcin de los Helenos, que los habi- 
tantes de una ciudad griega no podrian gozar de los derechos 
en otra ciudad helena, sino bajo la condicion de igual favor 
para los nataralea de esta ; ella la que inspiro a San Luis, rey de 
Francia, su edicto de 1252 contra los comerciantes ingleses, 
porque la legendaria Albion no habia despertado atin a las 
ideas comercialw que la han llevado a un grado de prosperi.dad 
y &randa& que causaria la envidia de Fenicia y de Cartaga; 
y ella la que dicto al legislador prusiano la disposicion que ha 
servido de modelo al legidador franc6s para el articulo 11 de 
su 66digo Civil, que comagra el regimen en que nos ocupama 

Se dijo para justificar este regimen, aque suministraba el 
medio m& seguro de obtener de las otras naciones la abroga- 
cion de todas las disposiciones rigurosas contra los extranje 
rosa. Pero edo, que fue dicho en la epoca de su pmmulgacion, 
no habria quien se atreviera a repetirlo hoy; pues serfa dek 
mentido por la experiencia de m4s de un siglo, que nos ensena - 
que a p e a r  ' del articulo 11, todas las naciones conservaron 
las disposiciones mencionadas, y que si Italia las abolio, fui5 
de&ues de largo tiempo y a causa de la influencia de los escri- 
tos de sus ilustres pensadores, quienes han fundado la escuela 
DlOCJezpa ital$ana, que en materia de Derecho Internacional 
Privado, es superior a todas las escuelas conocidas. 

Este regimen, que defiende Rocco, y que Sapey, poseido de 
ciega admiracion, llama monumento de p~ofumik sabiduda, no 
es un solo error, es una concatenacion de errores. Con el rse 
arrebata la estabilidad al goce de loa derechos, se paraliza ei 
comercio internacional, se legitima la represalia juridica y se 
tr- la fuente de loa derechos, de la naturaleza humana a 
la ley. 

Se arrebata h estabilidad al goce de los derechos. Fiom 
lo dice: gQuerer que dependa de los tratados el ejercicio de 
los derechos ea un principio de otros tiempos que hace incierto 
todo derecho de cualquier genero que sea. Este principio 
subordina a consideraciones politicas, a las alimas y amista- 
des de los soberanos, la condicion civil de una clase numerosa 
de ipdividuoe que podrian verse privado8 de sus derechog d 



anrr circunstancia cualquiera venia a destruir la armonia ex& 
tente entre los soberanos,. 

Paraliza el comercio internacional, porque, como dice Dea- 
pagnet,, "los habitantes de las otras naciones, temiendo un 
cambio en su condicion jnridica, vacilaran en venir al territorio 
de una nacion que les ofrece tan poca seguridad, con gran de- 
trimento del comercio internacional,. 

Se legitima la represalia juridica, porque ala consecuencia 
logica del sistema es rehusar los derech'os a los habitantes del 
pais que se niegue a toda concesion y conducir fatalmente en 
la via de las represalias, tan inicuas como puedan er,. 

Pero todos estos errores emanan de uno solo, el grande 
error del sistema: atribuir a la ley un poder creador de los de- 
rechos, que induce al legislador a negar o conceder, simple o 
condicionalmente, como le plazcs, el goce de ellos; olvidando 
que el hombre, #tipo natural del sujeto del derecho,, no ejerce 
el de propiedad porque la ley se lo permita, sino porque tie- 
ne necesidad de cosas que la sabia mano del Creador ha pues- 
to al alcance de las suyas; no contrae matrimonio porque 
con ei  le haya regalado la bondad legislativa, sino que a el le 
impulsan con fuerza irresistible las mas apremiantes necesidsr 
des de su doble ser fisico-espiritual; no cria y educa sus hijos 
por capricho del legislauor, sino porque asi se lo impuso la 
previsora naturaleza con la dulce tirania del sentimiento; que 
el hombre se defiende de las agresiones contra su vida cum- 
pliendo los energicos rnandatos del instinto de la propia con- 
servacion; regala o dona como para demostrar que en su cor* 
ebn no &lo los malos  ent ti mi en tos son innatos; testa a causa 
de su libertad natural, y la ley, la misma ley, no regula la su- 
cesion del que muere intestado, sino conform&ndose a la volun- 
tad presunta del de cu,jw. Asi en el ejercicio de casi todos los 
derechos se entrevb el de una facultad natural. 

Pero lejos, muy lejos de nosotros el pensamiento de que el 
hombre deba siempre, y exclusivamente, obrar por inspiracion 
de la naturaleza; pues si tal pensasemos, concluiriamos en la 
anacronica afirmacion de que el primitivo estado de naturaleza 
es el estado mas perfecto. Fmnte de sus facultades naturalea 
debe estar el Poder Social para regularlas por medio de la ley, 
mmo frente de las violencias del mar esta la inconmovible roca 
para sofrenarlas. Pero la ley llevar su poder r-or 
hasta el desconocimiento de estss facultades? De ni-n m+ 



do, esto seria lo mismo que hacer lfcita la falta que comete el 
mandatario al exexcederse de lo contenido en el mandato. La ley, 
voz del legislador, lengua del derecho, soldadura invisible de la 
sociedad, red que enlaza las voluntades, poder que armoniza 
los intereses encontrados, nuncio en la tierra de la justicia del 
cielo, vaina de la espada de la justicia y pesas de su balanza; 
la ley no puede destruir el derecho que elia debe realizar en la 
sociedad; puet de lo contrario dejaria de ser ley y se wnver- 
tiria en deseo o capricho del legislador. La ley manda, prohibe 
o permite; pero debe mandar lo que ordena la razon, prohibir 
lo que reprueba la conciencia y permitir lo que la naturaleza 
consienta. La ley es un procurador con poder especial: reali- 
zar el derecno es su poder. La ley no es edicto de pretor, bula 
de papa, carta-patente de rey, decreto de emperador, es ley. 
Pascal ha dicho: tuna  sociedad no puede vivir sin leyes,, o m 
leyes injustas, agregamos nosotros. Antano era la ley fiel ex- 
presion de los caprichos de la voluntad del que la dictaba, hoga- 
no no puede ser sino imagen fiel de los inmutables principios 
de razon y de justicia. Antes era una caricatura del derecho, 
hoy debe ser su retrato. Entonces era la creadora del derecho, 
ya debe ser criatura de este. 

La ley no puede negar los derechos, porque ella no los 
crea, ni concederlos bajo condicion, porque esto es tambih n+ 
garlos condicionalmente. Debe reconocerlos y sancionarlos. 
tLa personalidad juridica es la personalidad natural reconoci- 
da por la ley, ; luego negando o sometiendo a condicion aqub 
lla, se niega o se somete a condicion &a. Crimen de leas 
natura. 

Y esto, que es verdad para las leyes en general, no sufre 
excepcion cuando se trata de las que regulan la condicion civil 
del extranjero, porque el extranjero, por ser tal, no deja de ser 
hombre. 

Pero no corramoe el riesgo de expresar mal lo que ha dicho 
Fiore en el lenguaje de la logica: <En nuestro sistema -dice 
el sabio catedriltico napolitana- es evidente que en ning6n 
m, ni bajo pretexto alguno, puede desconocer por completo 
la soberania territorial los derechos del extranjero ni negarle 
su disfrute, pues esto equivaldria a atacar la personalidad juri- 
dica del hombre, la cual, como ya hemos dicho, no es mas que 
la personalidad natural reconocida y protegida por la ley, a 
que el hombre debe estar sometido por su condicion civil y por 



sus actos civiles. Conviene, pues, considerar como cosa cierta, 
que una ley que niegue completamente al extranjero el goce de 
sus derechos privados, estara en oposicion, no solo con los prin- 
cipios de la ciencia moderna, sino tambien con los de la justicia 
natural y el derecho social. 

aEl atentado contra la personalidad humana, que seria la 
consecuencia de negar por completo el goce de los derechos ci- 
viles a los extranjeros, no podria justificarse, ni aun a titulo 
de repredias, negando a aquellos el disfrute de los derechos 
que en su pais se negase a nuestros ciudadanos, porque asi como 
no puede ser lfcito violar los preceptos de la justicia absoluta, 
ni aun respecto de aquellos que abusando de la libertad los vio- 
lan respedo de nosotros, asi tampoco puede ser coaa licita el 
atentado a la personalidad juridica del hombres. 

Despues de tan convincentes razones, no habrii seguramen- 
te quien ose defender el caduco sistema de k reciprocidad 
diplom8tica. 

Pero las razones ya expuestas, y muchas m&s que pueden 
exponerse sobre ese inagotable tema, si de un valor inaprecia- 
ble cuando se trata de juzgar la ley, carecen de alguno cuando 
se interpreta, pues la mision del interprete se limita a determi- 
nar el verdadero sentido y exacta extension de esta, sin pre- 
o c u p a r ~  de las consecuencias, que pueden ser justas o injustas, 
segun sea la ley. En el ultimo caso la mision del interprete se 
parece a la obra del verdugo. 

Esto lo nan olvidado, o violado, los interprtes del articulo 
11, quienes, apreciando todo su rigor, han buscado en la inter 
pmtacion el medio de temperarlo, pero yendo tan lejos en ese 
filantropico empeho, que mas parece que su intencion es abo- 
lado; proceder que, aunque inspirado en nobles sentimientos de 
fraternidad universal, viola las mas elementales reglas del arte 
de interpretar las leyes y es un grave atentado contra la auto- 
ridad de la ley. 

La obra de los interpretes del artfculo 11 ha sido contra- 
producente; porque, ademas de arrojar sobre dicho articulo 
una obscuridad tal, que puede decim que hoy los derechos del 
extranjero no dependen de la ley, sino de la opinion personal de 
aquel que la interpreta, a ella debe la longevidad de m&s de un 



siglo lo que no debio vivir un minuto; pues si el articulo 11 
hubiera recibido una recta interpretacion y se hubiese aplicado 
conforme a ella, vencido por su propia dureza, ya hoy no exis- 
tiria sino en las paginas de la historia para asombro de los 
contemporaneos, que no hubieran llegado a comprender como 
hubo legislador que, guiado por un mal entendido interk y 
aconsejado por una refinada desconfianza del extranjero, diera 
vida en el siglo XIX y a raiz de una revolucion que modifico 
completamente las bases de todas las cuestiones sociales y poli- 
ticas, a lo que merecia haber vivido oculto a los ojos de la civi- 
lizacion entre las tinieblas de la barbarie medioeval. 

El deber del interprete lo expresa Laurent con estas pala- 
bras: <Cuando el texto es claro, a el me atengo, sin inclinarme 
ante ninguna autoridad; porque la mas grande de todas las 
autoridades es la del legislador: cuando el ha hablado, lo unico 
que tienen que hacer los interpretes es obedecer,. 

Es verdad que el texto del articulo 11 no es claro; pero no 
es tanta su obscuri.dad que en ella se pierda la me.m legistab.l.s, 
y existen, ademas, otros articulos del Codigo que lo esclarecen. 

Demostracion irrefragable de lo que decimos, sera un so- 
mero estudio de las varias interpretaciones del articulo 11. 

Este articulo ha sido traducido por el legislador domini- 
no asi: <El extranjero disfrutara en la Republica de los mis- 
mos derechos civiles que los concedidos a los dominicanos por 
los tratados de la nacion a la que el extranjero pertenezca,. 

<Segun este articulo -d icen  unos- el extranjero goza, ti 
falta de tratados, de todos los derechos civiles que no le hayan 
sido rehusados por textos especiales,. 

A los dos modos de abrogacion conocidos hay ya que agre- 
gar un tercero: el de la abrogacion por los interpretes. Eln 
afecto, gque es, sino abrogarla, interpretar una ley al revh 
como lo hacen los defensores de esta interpretacion del articulo 
112 Dicen, que ellos investigan su espiritu y no se atienen a 
su texto. .Pero no nos explicamos que el espiritu de una ley 
sea diametralmente opuesto a su sentido literal. Solo admitien- 
do que el legislador padece la rara enfermedad que martiriza 
al celebre literato escandinavo Ibsen, quien hablando, e x p m  
lo contrario de lo que piensa. 

Tampoco nos explicamos las palabras derechos f~*maZvm~~- 
Os rekoadoo por textos especiales; pues despues de h .abolicion 



de los articulos 726 y 912, otras disposiciones prohibitivas 
que se refieren a la capacidad juridica del extranjero contiene 
nuestro Codigo Civil? Verdad que los articulos 14 y 16 cauan 
dos providencias de disfavor en perjuicio del extranjero, pe- 
ro el sentido comun rechaza que el articulo 11 haya sido escrito, 
en terminos tan generales, en vista solamente de estos dos 
articulas. 

Pero ni aun en la epoca en que estaban en vigor las prohi- 
biciones de los articulos 726 y 912, era admisible esta falsa in- 
terpretacion, pues no podfan prevalecer estos dos textos espe- 
ciales sobre el texto general del articulo 11, por lo que era logi- 
co mirarlos <como dos aplicaciones muy notables del principio 
formulado por este articulo,. 

Los que aprueban esta interpretacion se apoyan en una 
frase del relator Grenier, quien dijo: <que el articulo 11 no era 
tan extenso como su texto parecia indicar, y que los derechos 
rehusados a los extranjeros serfan enumerados a seguidas: 
respecto de estos solamente, la reciprocidad diplomatica es exi- 
gida~.  Pero estas palabras, en nuestro humilde juicio, no ex- 
presan sino el bien intencionado deseo de quien las profirio. 
Los trabajos posteriores del cuerpo legislativo le dan un seve- 
ro mentis; pues ten que parte del Codigo se encuentra la enu- 
meracion de los derechos prohibidos de que hablan? Los ar- 
ticulos 726, 912, 14 y 16 no nos contradicen, por las razones ya 
expuestas, sobre esos mismos articulos, en clausulas anteriores. 

Ademas, testa interpretacion no ha sido rechazada por el 
legislador? Cuando se discutia en Francia el proyecto de ley 
sobre la nacionalidad que fue votado el 26 de Junio de 1889, se 
Propuso consagrarla legislativamente; pero esta proposicion 
fue desestimada por haber observado M. Sarrien, ministro de 
justicia, que su liberalidad disminuiria las naturalizaciones. 
Con esto no solo so rechazo la interpretacion, sino que se apro- 
b6 una vez mAs el rigor contra el extranjero, con un fin politico. 

En fin, la falsedad de esta interpretacion es generalmenb 
reconocida y no han sido suficientes a darle el fundamento do 
que carece las respetables o.piniones de !&&miae y D e m a ~ e a t ,  
de Valette y Despagnet. 

La segunda interpretacion reposa sobre la division de los 
derechos civiles en ~zaturales y &viles st* 8m@U, acordando 
al extranjero., pura y simplemente, el KOCe de loa primeros y 
exigiendo para el de los segundos la existencia de un tratado. 



Esta interpretacion ha sido aceptada por la gran mayoria 
de los autores y por la jurisprudencia; pero, no obstante esto, 
nos parece tan falsa como la primera. La division en. que se 
funda, como ya lo vimos, es de origen romano y fue introducida 
en Francia por los legistas y aplicada largo tiempo por los Par- 
lamentos ; pero no hay prueba alguna de que haya sido reprodu- 
cida por el legislador del Codigo Civil ; pues las palabras de uno 
o dos miembros del cuerpo legislativo no expresan la voluntad 
del legislador, que lo forman todos los miembros colectivamen- 
te, y pueden, ademas, ser combatidas por opiniones contrarias 
de otros miembros. Asi, como lo dice Despagnet, las declara- 
ciones de Portalis y de Simeon, que abogaban por ella, pueden 
ser contradichas con las palabras de Chazal y de Ganilh que 
expresaban el poco fundamento de esta division. 

Todos los autores, cuando hablan de los derechos civiles en 
el sentido restringido que acabamos de ver, tienen que agregar, 
para hacerse comprender, la frase latina 8tricto s e m ;  pues sin 
esta calificacion, las palabras derechos civiles pueden expresar 
todos los derechos de esa naturaleza. El articulo 11 emplea los 
terminos derechos civiles, solamente; que si se quiso con- 
sagrar esa antigua division, no se hizo de un modo claro que 
no dejara lugar a duda? No se nos diga que entonces estas 
palabras tenian un significado idhtico al del jus M l e  roma- 
no; pues en otros articulos del Codigo, en el articulo 7, por 
ejemplo, al decir unanime de los autores, estan empleadas en 
el sentido general que hoy tienen. 

El argumento Aquiles- contra esta interpretacion nos lo 
presenta el articulo 912, felizmente abrogado ya. Este articu- 
lo inhabilitaba al extranjero para recibir por donacion entre 
vivos, facultad que antiguamente pertenecia al jzc~ gentium y 
que por lo tanto el extranjero podia ejercer. Si hubo intencion 
de reproducir el antiguo derecho, que restringirlo en este 
punto? No encontramos la razon. &a verdad es - d i c e  un 
autor- que este articulo demuestra que el legislador quiso es- 
tablecer un derecho nuevo para los extranjeros, y no reproducir 
pura y simplemente las antiguas reglas,. 

La imperfeccion de esta division no solamente es recono- 
cida por sus adversarios, sino tambien por sus defensores. Bau- 
dry-Lscantinerie, al aplicarla a casos particulares y concretos, 
dice: eestas aplicaciones no estan exentas de dificultad, a causa 
de la falta de un dter22trn cierto que permita distinguir los de- 



rechos naturales de los derechos civiles stdcto 8 m ~ .  A c d n -  
tas controversias no ha dado origen esta dificultad. Quienes 
ven en la tutela un derecho civil stricto sercsu, otros la conside- 
ran derecho natural; y asi con la adopcion y otros derechos. 
Esto anade una falta mas a las muchas de que adolece esta in- 
justificable distincion; pues jen que incertidumbre no se en- 
cuentran los derechos cuando su reconocimiento no depende de 
la ley, sino de la opinion personal de aquel que la interpreta? 

Hoy esta division esta renida con la verdad, que por boca 
de Fiore imperativamente dice: <Ya es tiempo de que estas 
distinciones inutiles desaparezcan del campo de la ciencia. El 
hombre posee la facultad de hacer todo lo que es necesario para 
realizar su fin social. Cada facultad de estas constituye un de- 
recho propio. Mientras esta facultad solo es protegida por la 
ley moral, es un derecho natural para el hombre; mas cuando 
es reconocida, declarada y protegida por la ley positiva o civil, 
;constituye un derecho propio! Los derechos civiles del hom- 
bre no son mas que sus facultades naturales reconocidas, de- 
claradas y protegidas por la misma ley. La distincion de los 
derechos privados y civiles del hombre en derechos estableci- 
dos por el de gentes y derechos consignados en las leyes civiles, 
no tiene fundamento juridico, y no puede servir para decidir 
acerca de aqu6llos cuyo goce deba concederse a los extranjeroir,. 

Los que aprueban esta interpretacion del articulo 11 mo- 
nocen a los derechos naturales un caracter progresivo y varia- 
ble, lo que expresan Aubry y Rau en estos terminos: eMon- 
sieur Demolombe reprocha al sistema que acabamos de exponer 
no estar de acuerdo con nuestras actuales costumbres. Esta 
objecion estarfa fundada, sin duda, si el derecho de gentes fuera 
para vosotros, franceses del siglo diez y nueve, lo que p m  los 
romanos, sectarios del paganismo, o para nuestros antepasados 
de feudal memoria. En nuestro pensamiento el derecho de gen- 
tes no es un derecho estacionario, sino un derecho esencial- 
mente progresivo•â. Para nosotros, que transpusimos el siglo ds 
Zas luces y nos encontramos en los umbrales de otro siglo gi- 
gante que no apagara estas luces, sino que las acrecentar& toda 
distincion ha desaparecido, deberemos investir al extranje- 
ro, pura y simplemente, del goce de todos los derechos civiles 
no obstante el articulo 11, que los somete a la condicion de la 
reciprocidad diplomatica? Esto conduciria a la inadmisible 



consecuencia de la primera interpretacion: la abrogaci6n vir- 
tual del artfculo 11. 

La tercera interpretacion, que, en nuestro pensamiento, es 
la verdadera, dice: a falta de t.m tratado, el extrcunjwo no goza 
sino & los derechas qw le haym (~bm&ados por &?&OS 
peciales. A esta interpretacion se le ha reconocido por sus 
mismos adversarios un caracter mas en armonia con el texto 
del artfculo 11, pero no es aceptable, dicen, por las consecuen- 
cias inicuas que engendra, $como si la iniquidad de las come- 
cuencias fuera hija de la interpretacion y no de la ley! Lo 
inicu~ aquf es la ley, que ha desconocido la personalidad jurS- 
dica del extranjero y lo ha convertido en *triste cosa sin dere- 
chos. *No hay que preocuparse de la cuestion de equidad a 
proposito de una disposicion inicua en si mismas, ha dicho un 
autor cuyo nombre no recordamos. Dwa kx, 8Bd 182, reza una 
vieja maxima romana. 

Este artfculo, si no tiene el car6cter de una disposicion 
penal, lo ha sugerido un rigor analogo al de esta. La Asairir 
blea Constituyente, que fue como el prologo de aquella gigin- 
tesca revolucion de que hemos hablado, fundandose en senti- 
mientos de fraternidad humana, derribo la feudal muralla que 
separaba a franceses y extranjeros; pero m6s tarde, el Consu- 
lado, prologo de la reacci6n, fijandose en que el noble ejemplo 
de la Constituyente no habfa encontrado imitadores en las otras 
naciones, opresas todavia bajo la planta del absolutismo poUti- 
co, sino que al contrario erritas conservaban las disposiciones 
rigurosas contra los franceses, comagr6 el regimen de la reci- 
procidad diplomatica, p a m  obldgwtccs a abol& sstccs &pos& 
dms.  *Pero en el fondo -dice un publicista- el verdadero 
motivo que hizo adoptar la regla contenida en el articulo 11, 
es que no se quiso, por un sentimiento de amor propio y & 
inkes, mostrarse generoso en pura perdida, ni renovar lo que 
se habfa llamado . s u b l h e  aec& de la Constituyentes. Lue  
80, si es un refinado espfritu de represalia el que ha sugerido 
el articulo 11, &que de extrano hay en que sus consecuencias 
sean inicuas? Si es un vehemente deeo de mejorar la condi- 
cion de los nacionales a expensas de la de los extranjeros, 
qu6 extranar que el legislador se haya cebado en la de estos? 
si son vengmva e interds los padres de este artfculo, que 
poner en duda la herencia psz'cologica del hijo? 



Pero si de la fuente historica no brota claro el pensamiento 
dei legislador, ahi estan o- disposiciones del Codigo que lo 
explican. 

El articulo 8 dice: &Todo dominicano disfrutar& de loa 
derechos civilesib. De este articulo resulta claramente, por 
argumento a contmrio 8erw, que el extranjero no goza de los 
derechos civiles; pues otra cosa se infiere de las palabras 
todo dominicano? Qui dicit. de uno lnegat de alterio; bctwiow 
uniw fit excl& alteriw. 

El articulo 13 acuerda al extranjero que ha sido auto- 
do a fijar su domicilio en la Republica el goce de todos los de- 
rechos civilcs. Si este articulo acuerda al extranj'ero compren- 
didd & su disposicion el goce de todos los derechos civiles, ea 
porque el extranjero que no ha sido autorizado no goza de ellos. 

Subsanando el burdo error cometido por el legislador do- 
minicano al traducir la Seccion 1 del Capitulo 11 del C6dig0, 
resulta que los derechos civiles se pierden por la perdida de la 
cualidad de dominicanos. Si los derechos civiles se pierden por 
la perdida de la cualidad de dominicano, es porque solo esta 
goza de ellos. 

Todo esto prueba hasta la evidencia que el extranjero no 
goza de los derechos civiles sino excepcionalmente. 

No nos explicamos el asombro de los interpretes ante eata 
inicua consecuencia del articulo 11, cuando existen otros 
ttculoe que expresan, claramente, el desprecio del legislador por 
loa derechos del extranjero. 

El artfcdo 13, ya mandonaao, y que no adolece de la inde 
terminacion del 11, hace condicional tambien el goce de loa 
derechos civiles del extranjero; pero aqui la condicion no ea 
un tratado, sino la autorizacion de fijar SU domicilio en la Re- 
p~iblica, dada, segun la ley, por el gobierno (?). Los comenta- 
rioij sobre este articulo huelgan, pues conduce a las mismas 
injustas consecuencias del ya estudiado articulo 11. 

el articulo 14? En este articulo el legislador no se 
limita como en los anteriores a esperar al extranjero en su 
territorio para hacerlo dctima de SU injustificable desconfianxa 
y su vehemente deseo de mejorar la condicion de los nacionalea 
a expensas de la de los d e d s  hombres, sino que ha ido a suelo 
extrano a arrebatarselos a sus jueces naturales . . . . 1 El temor 
de que los magistrados extranjeros violasen el sagrado deber 
de administrar justicia hoILF8d8m0llh 10 htb Wpirsdo! 



Este artfculo es una derogacion del principio actor se* 
tvr fomm rei, regla conforme al derecho y la equidad, cuya 
sabiduria es reconocida desde largo tiempo ; pero que el Co. 
digo ha pospuesto a un infundado sentimiento de desconfianza 
hacia los tribunales extranjeros. 

Contrariamente al derecho comCin, que aconseja rodear de 
garantias suficientes al demandado, a quien se supone libre de 
la obligacion que se le imputa hasta que no haya sido condena 
do, este articulo lo obliga a hacer los gastos de transporte al 
lugar. . . . La ley no ha fijado el tribunal competente para co- 
nocer de esta accion. Los interpretes han suplido su silencio. 
Cuando es posible, aplican los principios sobre competencia del 
Codigo de Procedimiento Civil; pero cuando no lo es, por ejem- 
plo: cuando la obligacion ha sido contraida en pais extranjero 
- q u e  ha& ahi lleva su osadia el articulo 14- por mas esfuer- 
zos que hacen, no llegan sino a esta conclusion, digna de ser 
escrita con la tintu dmcolzaam: ael demandante se dirigira al 
tribunal que le convenga,. Esto enriquece con un nuevo prin- 
cipio la ciencia de Boitard y Garsonnet: la conveniencia del d e  
mandante es atributiva de competencia. Pero para que no se 
vaya a hacer un mal uso de esta liberrima facultad, agregan 
estas palabras, que tienen toda la fuerza de un precepto.. . . de 
conciencia: ael demandante no debe hacer una eleccion cuyo 
dnico objeto sea vejar al demandado a exponerlo a gasto8 fnm 
tratorioss. &Podra ser m&s vejatoria la eleccih hecha que la 
facultad de la eleccion en si? 

Pero no presumimos hacer responsables a los i n w r e t e s  
de la iniquidad de estas consecuencias, hijas legitimas de la 
ley; porque de las palabrss muy generales: podvi5 ser Uevado 
ante los tribunale8 de In Republica, y del silencio de la ley sobre 
ese mismo articulo en el resto de s u  obra, no se deduce sino 
que la atribucion especial de competencia del articulo 14 se re- 
fiere a todos y cada uno de los tribunales de la Reptiblica, in- 
discutiblemente. 

Donde si han errado los interpretes, en nuestro humilde 
juicio, es cuando dicen que la disposicion del articulo no solo 
comprende las obligaciones que nacen de un contrato, sino tam- 
bibi las que tienen su origen en un cuasicontrato, un delito y 
un cuasi-delito, a pesar de que no habla sino de obligaciOne8 
ccmtrauh. Si da iniquidad de la disposicion del artfculo 14 
debe conducir a rwtringirla lo m88 posibles, como dice un i\utor, 



jpor que no limitarla a las obligaciones que nacen del contrato, 
limitacion que cabe holgadamente en los terminos de la letra 
de tal ley? Nos parece que esto encontraria un fuerte apoyo 
en la regla: Ezcepth e& &ricEis&ma e inte<preWbnis; pues 
si existen disposiciones excepcionales, la del articulo 14 es una 
de ellas. 

Mas, muchas m h  son las controversias sobre la interpre 
tttcion de este articulo, nebuloso como la duda y cruel como el 
crimen; pero que nd examinaremos, porque lo dicho es suficien- 
te para demostrar su iniquidad. 

El ultimo eslabon de la cadena forjada por el Codigo para 
aprisionar al extranjero, es el articulo 16. Este articulo da un 
solemne mentfs a la Historia, que dice que el feudalismo yace 
entre escombros de torreones y castillos medioevales. Mentira, 
el $eudalismo no ha muerto; en este articulo ha vivido y vive; 
pero no la verdadera dda que es movimiento, sino la vida de la 
inmovilidad que es casi la muerte y que nos hace creer que con 
este articulo se penso levantar una estatua al feudalismo. 

En este nebuloso periodo de la Historia, en donde parece 
que todas las sombras de la edad media se agruparon, la socie- 
dad se disgrego en pequenos grupos, mas no como los miembros 
de una familia, que se dispersan y quedan unidos por una red 
de invisibles hilos, sino como gladiadores que se separan antes 
de embestirse, para unir a la fuerza del brazo la fuerza del 
impulso. La guerra fue en esta epoca un juego y un comer&. 
La guerra, negacion de la sociabilidad, mentis a la civilizacion, 
confirmacion del horno homini Z~pw, presuncion de certeza en 
favor de la teoria darwiniana; la guerra completo la anarquia 
feudal. En este caos de la disolucion y la guerra los extranje- 
ros se multiplicaron, y el odio a estos, caldeado en la hoguera 
de las pasiones enfurecidas, abort6 iniquidades. Ya no solo 
seria extranjero el que habia nacido fuera del territorio de la 
nacibn, sino tambien el .que transpusiera los estrechos iimites 
de la baronh. Ya el extranjero no disfrutaria de las aunque 
pobres, bellas conquistas del Derecho Romano, ni despertaria 
los sentimientos de fraternidad con que el cristianismo fecun- 
daba el corazon del hombre; volveria a los tiempos primitivos, 
volveria a ser enemigo, o siervo, que era el esclavo antiguo, con 
una cadena menos pesada. En esta noche fue cuando nacio la 
fianza judiccltzrn 801vi; institucion que hubiera vivido la vida 
efimera del padre que la engendro, si el rey, que a la par que 



el poder se apropio todos los abusos e injusticias de barones y 
senores feudales, no la hubiese transformado y hecho suya; 
con lo cual hizo un trabajo de acarreo para el Codigo, que la 
ha insertado en su articulo 16. 

El Codigo, que debio ser consagracion legislativa de todos 
los principios civiles de la Revolucion, quiso realizar un impo- 
sible: la union del pasado y la Revolucion; esto es, de la noche 
sin estrellas y el mediodia sin nubes; y resulto algo que no se 
ve en el lienzo de Iri naturaleza pero si en el de la imaginacion: 
una aurora con sombras de crepusculo. Asi al lado de artfculos 
que estan animados del violento espiritu revolucionario, se ven 
otros que son como cadenas que atan errores del pasado que 
echando menos las sombras que los envolvieron al nacer, 
quieren huir de la luz de la civilizacion que los deslumbra. Al 
lado de la completa seculaxizacion del matrimonio estan los ar- 
ticulos que regulan la condicion civil del extranjero, que en el 
ano de 1804 hacian retrogadar el Codigo, y que aun hoy sub- 
sisten, despues de haber vencido durante mas de un siglo los 
ataques de la critica: pues parece que Napoleon inauflo a su 
principal obra ese espiritu de atletica resistencia contra el cual 
se estrellaron por largo tiempo los esfuerzos de la Europa co- 
ligada y que talvez el mismo robo a las Piramides de Egipto, 
en aquel mblime momento en que las momias de los Faraones 
interrumpieron su sueno milenario para contemplar al venced01 
de 10s fieros mamelucos de Murad-Bey. 

Pero este gigante centenario tendra tambien su Waterloo. 
La ciencia, m6s fria y calculadora aue Wellington, ya ha for- 
mado en batalla sus ejercitos, ante cuya impetuosidad ceder& 
aquel, como a los silencicrsos golpes de la invisible piqueta del 
tiempo caeran las Piramides, esas montanas del desierto en 
cuyas cimas es perpetua la nieve de los siglos. 

Pero no consideremos el Codigo en general; volvamos a 
la condicion del extranjero, donde no es ya la gravedad del 
anciano lo que se ve, sino la decrepitud del arcaismo. 

Arcafsrno acabamos de decir, y hemos dicho bien: arcaica 
es el regimen de la reciprocidad diplomatica, que hace condi- 
cional la justicia, inestable los derechos y legitima la crueldad 
de la represalia; arcaico es el articulo 13, hermano carnal del 
articalo 11; arcaico el 14, osado mas que la osadfa, que exten- 
diendo su brazo gigantesco cruza el mar y da un bo'feton a los 
magistrados extranjeros; arcaico el 16, donde el feudalismo ha 



levantado un castillo para dar a los egoistas sentimientos de 
que ha sido victima el extranjero la cuasi perdurabilidad de la 
piedra. Si, arcaica es toda esta parte del Codigo, en cuya com- 
posicion han entrado el exclusivismo romano, la barbarie feudal 
y loa abusos del monarquismo. iY para que el arcaismo sea 
completo, ya hoy esta parte del Codigo esta en clesuao: no se 
interpreta y aplica como debiera ser! 

Hay que matar el arcaismo con el neologismo, como con la 
luz la sombra. El neologismo es el principio de ia igualdad ci- 
vil de nacionales y extranjeros, pues aun cuando en el campo 
de la especulacion cientifica ha llegado ya al periodo adulto, 
en el de la practica vive todavia el de la ninez, pero la detwn- 
parada ninez del nino huerfano. Afortunadamente, la ciencia 
trabaja siempre, y a ese incesante labor se deber& el triunfo 
completo del principio, como ya se debe: el articulo 8 del Codi- 
go Civil italiano, "que es ia prueba m6s solemne -dice un pen- 
sador- de que los progrwos del derecho preparados lentamen- 
te por la ciencia, se convierten tarde o temprano en conviccion 
juridica de los pueblos civilizados, para ser elevados inmedia- 
tamente a la categoria de m&xima legislativa e inscritos en loei 
Codigos"; que el Instituto de Derecho Internacional, en su e i e  

sion de Oxford, el ano 1880, tomase una resolucion en el sentido 
de la igualdad civil de nacionalea y extranjeros; resolucion que 
si carece de la fuerza obligatoria de un precepto legislativo, 
tiene en cambio la colosal autoridad moral que tienen todos los 
acuerdos de los sabios; que Espana tenga el articulo 27 de su 
Codigo Civil, como para desmentir & los que dicen que ella, la 
de la vanguardia en laa luehae epicas ha quedado rezagada en 
la marcha del progreeo; las liberales disposiciones de la legis- 
lacion holandesa, que han hecho exclamar a Mancini: "Holan- 
da puede ya reivindicar casi por completo los mismos elogios 
Que la legislacion italiana"; en fin, que en las naciones donde 
vive vida ideal el principio, luche la gran mayoria de los publi- 
cistas por convertirlo en hermosa realidad, como sucede en 
Francia. 

Lastima que FancrIq la Roma del siglo XIX, no haya vuelto 
todavia a srt principio. El dia que Francia lo escriba otra vea 
en su Codigo, el triunfo de e l  sera universal, pues aun no ha 
perdido eaa gloriosa nacibn la hegemonia de que habla Guizot 
-"sin espfritu de vanidadp'- en estas palabras: "todas las 
ideas, todas las instituciones civilizadoras, que han nacido ea 



otros paises, cuando han intentado extenderse por otros lugares, 
y fecundizar los demas pueblos; cuando han querido obrar en 
bien de la Europa, han tenido que recibir en Francia una nue- 
va prepsraci6n; y de Francia han partido para conquistar las 
demas naciones, y por Frbncia han tenido que pasar para derra- 
marse por la Europa enterd'. "Hay sin duda, -contintia el 
mismo pensador- en el genio frances algo de maa sociable y 
simpatico, alguna cosa que se comunica con mas facilidad y 
energfa; ya sean nuestra lengua y nuestro espiritu, ya nuestras 
costumbres, lo cierto es que nuestras ideas son mas populares, 
que se presentan con mas viveza a los pueblos y que penetran 
en ellos mas fhcilmente. En una palabra, la claridad, la socia- 
bilidad y la simpatia son el caracter particular de la Francia, 
y estas cualidades se colocan al frente de la civilizacion de Euro- 
pa". La confirmacion de estas palabras, en cuanto a la hege- 
monia de que hablan, no hay que irla a buscar en hechos que 
hoy solo existen en la memoria: hechos contemporhneos las 
corroboran. Hace muchos anos que Italia elevo a la categoria 
de maxima legislativa e inscribio en su Codigo el aabio principio 
que ha inspirado nuestra tesis; con lo cual dio a las dembs na- 
ciones, como dice Mancini, un noble ejemplo de jwticb; ejem- 
plo que, desgraciadamente, se puede decir que no ha tenido to- 
davia imitadores; en cambio, en la caduca idea de la reciproci- 
dad, base deleznable sobre que se asienta el sistema francee, 
se han inspirado casi todas las legislaciones europeas para re 
gulsr la condicion civil del extranjero. 

Pero Francia, para no perder esta supremacia que le ha 
conquistado no la bayoneta sino su potente genio, debe reaccio- 
nar contra esa especie de paralisis jzcritiica que viene sufriendo 
y que hace de una dolorosa verdad estas palabras del espanol 
Romero y Giron: "Como si los legisladores de 1789 primero, los 
codificadores de principios de este siglo despub, y la muche 
dumbre de insignes interpretes que glosaron la obra del primer 
Imperio, hubiesen cerrado el ciclo del progreso, los trabajos ju- 
ridicos de nuestros vecinos hicieron un alto en su desarrollo, 
y cuantos se vienen sucediendo desde entonces, salvo algunos 
pocos muy estimables, parecen vaciados en los antiguos, y, en 
mucha parte, envejecidos moldes de aquellos ilustres juris- 
con~ultos". 

Contrastando con la inmovilidad de la Francia, Italia, tal 
vez eetimuiada por su clasica tradicion juridica, est& armoni- 



zando sus Codigos con los progresos de la ciencia, y por organo 
de sus ilustres pensadores trabaja porque la ya demasiado so- 
nada fraternidad internacional pierda su caracter de irrealiza- 
ble utopia. Ojala que estas hermosas ideas, que ya se han cap- 
tado la admiracion de los sabios, obren sobre la conviccion y la 
conciencia de los legisladores y los muevan a cumplir los debe- 
res obligatorios que hoy impone la justicia internacional, entre 
los cuales es de los primeros el reconocimiento de los derechos 
civiles del extranjero. 

C O N C L U S I O N E S  

De todo lo expuesto en este modesta trabajo, se deducen 
las siguientes conclusiones : 

Que desde los tiempos primitivos hasta los de la Revolu- 
cion Francesa, el extranjero fue victima de las pasiones m& 
innobles del corazon del hombre: el egoismo, la codicia y el 
odio. 

Que la Revolucion Francesa, no habiendo venido s operar 
un cambio local en el pais de su nacimiento sino a transformar 
las bases de todas las cuestiones sociales y polfticas, en esto, 
como en todo, di6 la espalda al pasado, y proclamo el principio 
de la igualdad civil de nacionales y extranjeros; 

Que el Codigo Civil, desviandose del camino trazado por la 
Revolucion, fue a desenterrar de entre los escombros del pasado 
los elementos con que formo su caduco regimen de la reeiproei- 
dad diplomatica ; 

Que los interpretes hdin querido subsanar este error del C& 
digo por medio de una iiberal interpretacion, pero yendo tan 
lejos en ese su noble praposito, que de aceptarlo, reducii.fam6s 
el articulo 11 a letra muerta; esto es, abrogaci6n virtual, muy 
buena para los tiempos del derecho consuetudinario, pen, no 
para los actuales del derecho escrito; 

Que de las varias interpretaciones del articulo 11, la ter- 
cera, en el orden en que se nallan en este trabajo, es la VBldPde. 
ra, pues e s a  en armonia con su texto, no dimerda de su eepi- 
ritu y es conforme a los precedentes historicos y demas fuentes 
de interpretacion ; 

Que toda la parte del Codigo relativa a la extranjeria, debe 
ser substituida con el principio de la iguaidad civil de naciona- 



lee y extranjanJeros, tal como lo entiende y proclama esa nueva 
rama de la vasta ciencia jurfdica que se designa con el impm- 
pio nombre de Derecho Internacional Privado y que aparece en 
el horizonte de las naciones como un soi que alumbrara el dfa 
en que el mito de la justicia internacional se convierta en es- 
plendorosa reaiidad. 



POR EL IMPERIO DE LA CONSTITUCION (*) 

Ya que son verdaderos intereses ptiblicos, y n6 simples 
cuestiones litigiosas de indole privada, las que se hallan en jue- 
go en el asunto promovido por los senores jueces (1 )  que se 
niegan a entregar a los recien nombrados por el Senado para 
substituirles en sus cargos, por haber expirado el termino c o b  
tivo acordado por la Constitucion al ejercicio de la Funcion Ju- 
dicial ; vamas a externar sin ningun a&dre pmde, y unicamen- 
te guiados por amor a la verdad y respeto a los deberes de mo- 
ral social, la honrada opinion juridica que hemos concebido so- 
bre el particular. 

De este importante asunto creemos que no pueden cono= 
cer, validos de sus solas atribuciones ordinarias, los tribunales 
de justicia; y dicha prohibicion resulta de orden ptiblico porque 
atane al principio constitucional de la division de poderes. Pues 
es claro que todos los actos que emanen de una funcion de po- 
der dentro de los limita que le hsn ddo trazados por el Pacto 
Fundamental constituyen hechos ciertas, innegables, inconcu- 
so~,  para los otros poder- del Estado y que estos estan obliga- 
dos a reconocer sin condicion siempre que no colidan con las 
especiales atribuciones que a elloa tambien les estan impuestas. 
hei, pues, siendo los nombramientos del orden judicial, me- 
diante otras condiciones que no hacen al caso, de la exclusiva 
competencia de una de las dos ramas en que se divide el Poder 
Legislativo, cualquiera otra autoridad que conozca o decida so- 
bre la validez o nulidad de ellos, o que siquiera ponga en sus- 
penso el reconocimiento obligado de tales actos legislativos. in- 
vade la &era jurisdiccional de ia aludida funcion, haciendose 
por consiguiente. reo de un acto de prevaricacion. 



P u a  quebrantarla, o abrir brecha en la rigurosa regla que 
dejamos establecida, supondrh algunos que entra de cajon el 
articulo 60, incim 59, que faculta a la Suprema Corte de Justicia 
para decidir en Ultimo recumo sobre la constitucionalidad de iaa 
leyes, decretos y regldrne~tos. Pero como esta atribucion es pu- 
ramente condicional y ~610 se refiere a los m 0 8  QZW sean MATE- 
UIA de m~~t t -ov~ra iu  judicW &re portes, basta f iarae en que 
el ejercicio de lasl 'funciones pliblicas no puede ser objeto que 
cstd. el con~cr&, (en e1 sentido esencialmente juridico de la 
frase) para yuedar convencidos de que el caao que nos ocupa 
no entra en el limitado alcance del referido canon constitucio- 
nal. De tal guisa, y por tanto, dentro de las prescripciones vi- 
gentes en nuestra Constitticion, generalmente, solo los organos 
o cuerpos a quienea esta encomendado el ejercicio de lae dife- 
rentes funciones de poder pueden ser jueces del exacto cumpli- 
miento de sus respectivas atribuciones. 

Podria arguir algiin profano que, de ese modo, la capaci- 
dad de dichos orjpnismas resulta, en hecho, inrestricta. Y 
este grito de alarma, que seria dirigido iinicamente contra el 
constituyente y su obra, ee contesta asi, segun el sentir de aquel 
ya historico alto cuerpo: los autores de la constitucion, al no 
trazar una via para purgar de modo absoluto la inwnstitucio- 
nnlidad de todos IOR actos l~gislativos, piensan que no puede 
haber mejores guardianes del cabal cumplimiento de su obra, 
en lo que respecta al sentido y alcance de las atribuciones por 
ella eaiablecidaa, que los mismos funcionarios a quienes les ea- 
tan encomendad* los cuales tienen que ser personas de la ne- 
ce~~l r ia  capacidad moral que han sido exaltadas a sus respedi- 
vos cargos por el voto dt: la autoriuad popular. 

Aunque despues de dicho lo anterior no puede menos que 
holgar cualquier nueva considerecion al respecto, no esta de 
mae, asi solo sea por lujo de erudicion, parar mientes en los doa 
argumentos en que apoyan su presuncibn los senores de t enb  
dores de las funciones de que eistaban investidos (gverdadems 
poseedores ex dslito? . . .). El primero, o sea que el periodo 
acordado por la Constitucion al ejercicio de la funcion judicial 
es personal a cada uno de los magistrados que la integran, re- 
pugna hasta al sentido comun, pues equivale a convertir la re- 
novacion peiicldica de dicho8 funcionarios en una serie de o p e  
vaciolaoe & cuenta comkzte, que impondria la necesidad de te- 
ner al tanto al Senado de Ise fechas respectivas en que va- 



terminando 20s psdotkm de cada uno de los auscdichos funcio- 
narios, a manera de hoja:; aecao que se caen de un arbol' o celu- 
l a ~  gastadas, dmprendidas del organismo humano. Esto seria 
el colmo de h imitacion del proceso de la naturaleza.. . (Otra 
cosa muy respetable constituye la verdadera inamovilidad). De 
nmin vale apoyarse en la letra del texto constitucional corres 
pondiente, que hemos bih, y al cual nos parece tan judaico en 
derecho, darle el sentido aludido. como, en otro orden, y a otro 
rerrpecto, interpretar cualquier texto penal que imponga treir 
tr.fio8 de trabajos publicos. en el sentido de que el condenado 
debe rendir e- labor durante t0d08 20s del lapso 
establecido por la ley, sin dejarle al infeliz penado o1 tiem- 
po necesario paru dmcanslir, ni siquiera para dormir o ali- 
n ida rse .  . . 

No habiendo ninguna jurisdiccion ante quien impugnar de 
manera absoluta 1s coil~titucionalidad de los actos legislativos 
&que valor tiene paru la justicia el argumento de que aigunoli 
de los funcionarios recibn nombrados no se hallan en lau tenias 

formadae por los colegios electorales? Y ademh : jcu&l per- 
sona existe con bgitimo interds para invocar el argumento en 
cuestion? Porque s lo mas que podria llegarse con el, es a apm 
bar la nulidad del nombramiento y la necesidad de hacerlo de 
nuevo. existe alguna persona que pueda considerarse pro- 
pietaria o acreedora de un cargo publico, y que sea, por tanto. 
a quien unica e indispensablemente deba aprovechar la revoca- 
cion de un nombramiento? Afirmamos que no; y por tanto: 
nadie puede valerse en justicia de semejante argumento; pues 
cl intwQ ea Icr medzdcG de ha acciona, o dicho de otro modo, y 
en otro idioma: tPas d' ina%mt pa.u d' actih*. 

No ternemoa hacer cneo omiso en nuestro escrito de la dis- 
posicih contenida en cl art. 43 de la Constitucion, que establece 
nulidades que, a fuerza de no haber quien Ise pronuncie, r e d -  
tan netamente virtuales y Mricas. (Pues el cuerpo de que 
emana la iinconstitucionalidad, 16giwmente e610 podria sub- 
narla). Esta disposicion es uno de los tantos ripios, o w e j i s -  
.mo~,  de que padece la malhadada Carta de 1908, y la creemos 
tan nugatoria en la practica, como la prohibicion inserta en el 
art. 108, i'lltima parte de su inciso 20, que prescribe que dicho 
Pacto no pdra j m s R  tier suspendido ni anulrtdo por. . . , lai 
tampoco por a.clamn.&ner populares. 



Ahora; si del empinado campo de la especulacion o b ra- 
zon, bajamos al terreno de los hechos, cu81 no sera nuestro 
asombro al considerar lo mucho que tienen de lesivas para la 
efectividad de la Administracion de Justicia, las circunstancias 
indicadas antes. Porque de un lado vemos unos funcionarios 
que han cesado virtualmente en sus cargos y que ya han sido 
revocados en hecho, pero que se niegan a entregar pretextando 
razones que no pueden hacer valer ni afin los tribunales de jus- 
ticia, y continuan actuando en una calidad que han perdido. 
tYodr8n estos actos algun dia -no por lejano menos incierto- 
quedar bajo el amparo de la maxima Res jdcata p r o v e d h  
ab tw? .  . . Y por otro costado, nos encontramos con que diolto 
critevio no ha prevalecido de facto en el seno del Tribunal Su- 
premo de la Republica ; pues alli, como quien dice, a las propias 
barbas del Senor, se ha operado y autorizado una revocacion 
similar a la que se niegan a sufrir los senor- protestantes. Y 
de aqui el siguiente dilema: o no les corresponde la razon a los 
cismaticos, y en lugar de hallarse juzgado segun la ley, lo que 
verdaderamente estan haciendo es jugando a la, justicia, o son 
jueces de veras, capaces de revestir sus actos con la elevaua 
autoridad de la cosa juzgada, y entonces caracter tiene el 
nuevo magistrado de la Supreme: corte de Justicia, y que valor 
los actos (de la Corte; no suyos) en que intervenga en esta 
dW?. . . 

Julio de 1916. 



UNA OPINION (*) 

Testigos interesados de los ultimos acontecimientos hirrto- 
ricos sobrevenidos en la Republica, que han culminado con ei 
anhelo nacional de unas reformas que vengan a quebrantar el 
viejo molde que ha servido para fabricar todas la8 tiranias que 
hemos padecido a partir de la incalificable y cruenta del 44, 
no queremos ni debemos negar nuestro modesto contingente in- 
telectual a este tema trascendental que dilucidan actualmente 
por la prensa muchos dominicanos conscientes; y lo haremos 
de manera escueta, a fin ae que la fuerza logica del razonamien- 
to sea el unico amparo de la honrada opinion que acendrmnos, 
la cuai vamos a compendiar en las siguientes ciausulas: 

Calificamos de innecesaria reiteracion la intervencion de 
las actuales Camaras en tan importante asunto; pues el voto 
legislativo de las urgentes reformas se cumplio cabaimente en 
el decreto de fecha 12 de Octubre del ano proximo anterior, 
dado por el Gobierno de facto del Dr. Ramon Baa, quien asu- 
mio, por delegacion que el pueblo acepto como vhlids, dos de 
las fanciones que integran el Poder politico de la Nacion. 

A mayor abundamiento, recuerdese la sancion impartida 6L. 
timamente por el Senado a todos los actos legislativos dei pa- 
sado Gobierno Provisional. 

Que siendo esto asi, y en armonia con los principios de la 
ciencia o derecho constitucional, la ejecucion de eate decreto, col 
mo la de cualquier disposicion legislativa, coxreeponde al Poder 
Ejecutivo, el que esta en el deber, en cualquier hipotesis, de 
obviar toda dificultad que para ello se presente en la practica, 
siempre que aquella no atafia al pensamiento del legislador. De 
modo que en el caso ocurrente esta capacitado, en virtud de sus 

(m) 1.u R a n h  Libre n b .  37, 5. 1). 3u w t o  1915.-(Pub. bajo d 8eu- 
Jbnimo de Leguleyo). 



s o b  facultades reglamentarias, para convocar a nuevas elec- 
ciones y fijar el dia de su celebracion en los lugares donde &S- 

tas no pudieron efectuarse, a fin de que en la fecha acordada 
se reuna de pteno derecho la Asamblea Comtituyente. 

Que en el caso improbable que el Poder Ejecutivo olvide 
el cumplimiento de ese deber constitucional, claro y preciso, en- 
tonces deberia entrar en juego, oportuna y propiamente, la 
accion de las Camaras, para acusar formalmente al alto fun- 
cionario a quien esta cometido el .ejercicio de dicho Poder, cu- 
yas sagradas atribuciones habria infringido en este caso. 

Que el argumento de inconstitucionaliciad, desde el punto 
de visb del Pacto de 1908, que se ha esgrimido contra el de- 
creto que vota las reformas, seria muy solido y convincente ai 
se tratara de una ley dictada de acuerdo con las prescripciones 
de dicho Pacto y por el Cuerpo legislativo creado a su amparo; 
pero carece de todo valor juridico tratandose de un gobierno 
de fscto que el pueb:o invistio'de los mas amplios poderes, en 
virtud de su soberanfa, que no tolera o t r a  restricciones que 
las que puedan imponeries los eternos principios de razon y 
justicia. Y esto resulta tanto mas exacto, cuanto que lag re- 
feridas reformas son de todo punto necesarias para que el p r e  
sente orden de cosas alcance su completa perfeccion, ya que 
las elecciones que lo han creado se verificaron bajo esa impli- 
cita condicion, que podriamos llamar suspensiva del verdadero 
caracter constitucional del actual Gobierno, el cual no tiene de 
cierto, todavia, en buen derecho, ni siquiera la duracion de su 
periodo. 

Que el Gobierno podra juzgar estos iruxmvmientes aga- 
rrandose, porque A, a la vigencia ins6lita de la Carta del 1908; 
pero esto carecera evidentemente de todo valor juridico, y no 
es ni serio desde el punto de vista moral, poniendo con ello, 
ademas, armas afiladas en manos de quienes quisieran comba- 
tirle hasta sin escrupulizar medios ni prop6sibs: porque obvia- 
monte, bajo estar, tristes condiciones, sera un Gobierno fuem 
dshIsy.  



EL ARTICULO 86 DEL CODIGO PENAL (.) 

Despuea de una ligera comparacion de nuestra legislacion 
penal con la que le ha servido de fuente u origen (la legislacion 
francesa) fuerza es convenir que el tan temido articulo 86 del 
Codigo Penal Dominicano, que ha cobrado inesperada impor- 
tancia con una reciente y ruidosa jurisprudencia, no es m8a que 
un triste vestigio de cierta regla legislativa de la Francia im- 
perial; famosa disposicion de caracter mas general que la que 
nosotros hemos prohijado, y la cual fue concebida para detPen- 
dar el regimen politico imperante y rodear la vida y la persona 
del emperador, y a la familia de este, del mayor respeto posi- 
bla; pero que los saludables vientos republicanos barrieron des- 
de hace tiempo de la legislacion de aquel culto pais, reemplazhn- 
dola con otra mais liberal (?) destinada a castigar unicamente 
ia ofensa que se cometa por un medio publico contra el Presi- 
dente de la Repfiblica; dejando los atentados contra la vida del 
mismo funcionario dentro de las reglas del derecho comun. 

Pero es el caso que el legislador dominicano, con su habi- 
tual orientacion juridica, y ganoso, qub& de parangonar en- 
tre nosotros la persona del ciudadano ti, quien toque dirigir tem- 
poralmente la funcion ejecutiva del Poder Publico, con la de 
cualquier ya historico Emperador, al trad2ccer, bdixar y aids 
cuar (&e) el Codigo Penal, se aduefio de las dos disposiciones, 
de la monarquica y de la republicana (en lo que respecta al de- 
lito de que venimos tratmdo) ; y las inserto en su obra pe- 
grina; la primera en el articulo 86 del citado Codigo, y la se- 
gunda en el 168, aunque teniendo el cuidado de substituir en 
este tiltimo la palabra ofensa con las de difama& o iajwb, 
guiado por la caritativa y hasta cierto punto infantil intend6n 
de que no colidieran ambos preceptos legales. 

(+) Lisrin Diano num. 10.116, S. D. 2 febrero 1943. 



Con este cambio, licclici de ui;a iilaiiertr consciente, hubiera 
podido realizarse obra ~r%ct ica ;  porque estando definido por 
la ley lo que es una difamacion o una injuria, no habria el te- 
mor de que se tornara por o:fensa -termino que carece de una 
definicih legal- cualquier dicho mas o menos intencionado, 
pero que ni por asomo tiene csrrhcter afrentoso, como sucedio 
en Francia, donde el gran Gambetta fue condenado a tres meses 
de prision, como autor de ofensa o ultraje al Presidente de la 
Republica, por haber externado esta sencilla expresion: ''El 
Mariscal Mac-Mahon, si el pueblo se levanta contra el, deber6 
someterse o renunciar (SE! soumettre ou se demettre)". 

Y ahora preguntamos nosotros : referida substitucion de 
vocablos da valor independiente a cada una de las aludidas dis- 
posiciones, ' y  el Presidente ofendido o injuriado puede elegir 
una cualquiera de laa dos vias que le ofrece, complaciente o 
provido, el Codigo Dominicano ? . . . 

La cuestion es digna de ser estudiada por los encargados 
de apli- las leyes en la Reptiblica y por los versados en la 
ciencia juridica. E n  .cuanto a nosotros, no nos cabe la menor 
duda de que las dos disposiciones estan relacionadas de un mo- 
do tan estrecho, que hasta resulta el Art. 86 derogado en una 
bu& parte por el 868, que viene a constituir como una amplia 
excepcion de aquel. Siendo el termino ofensa, como dijo,. en 
Francia, el relator de la ley sobre la prensa de 1881, "una ex- 
presih generica, que abraza la difamacion, kc injuria, ccual- 
quier insulto humillante, la publicacion de emblemas que des- 
pierten el ridiculo, la imputacion de un hecho capaz de herir la 
susceptibilidad etc.", al establecer el articulo 368 penas deter 
minadas para castigar la difanmcion o ia h z j u a  que se perpe- 
t re  contra la persona del llamado por el legislador dominicano, 
jefe del Estado; faltas que ya estan comprendidas, y penadas 
de un modo mas severo, bajo la denominacion de ofelzclas, en el 
articulo 86, es casi de evidencia inmediata el comprender que 
esta ultima prescripcion queda abrogada por aquella en el pun- 
to' en que ambas son contrarias ; esto es, mando la ofensa revis- 
te los camcteres legales de una difamacion o de una injuria. 
E n  esta hipotesis, aunque sea sandio el repetirlo, solo el articulo 
368 e i  aplicable, pues es muy sabido que entre dos disposiciones 
contrarias la posterior deroga la anterior : le3 posterior dmgat  
p M ;  y el tribunal que desconozca esta verdad ,elemental, vio- 



la abiertamente la ley y expone su decision a ser anulada por 
las vias de derecho. 

Como complemento de lo expuesto, se nos ocurre apuntar 
que, para que haya consecuencia y logica en nuestra ley, debe- 
ria abolirse en la Republica toda penalidad de excepcion en el 
caso que nos ocupa, y que al igual de la vida -1 bien mas apre- 
ciable del individuo- el honor o la honra del ciudadano que 
desempene accidentalmente la Presidencia de la Nacion, debe 
quedar bajo la salvaguardia de las reglas del derecho comun 
que rige a los particulares; o cuando menos, que se acabe de 
abrogar entre nosotros el articulo 86 del Codigo Penal, trasla- 
dando de una vez el susodicho e indefinido delito de ofensas, al 
articulo 368; y nos pongamos asi, en punto de libmlismo, a la 
mima  altura de nuestra madre juridica la Francia. 



VERDADES COMO PUROS (#) 

Hace algunos anos que, bajo el titulo de ESPIGANDO, nos 
atrevimos a escribir un articulo juridico encaminado a demos- 
trar  el error o dislate en que incurrio el legislador domini- 
cano al convertir en delito el hecho de hacer gravida a una jo- 
ven menor de edad, acto verdaderamente inmoral si se realiza 
fuera del matrimonio, pero que no reviste los caracteres de una 
falta penal despues que la presunta agraviada ha alcanzado 
cierta edad que la capacite para resistir las asechanzas o los 
halagos de cualquier traidora seduccion. Entonces expresiimos 
lo que vamos a repetir ahora movidos por el deseo de que se 
subsane ese grave error que existe en nuestra legislacion desde 
el ano 1884 y en virtud del cual se han condenado y se condenan 
casi a diario tantos individuos que, a la luz indeficiente de los 
principios del moderno Derecho Penal, no han incurrido ni in- 
curren en ninguna responsabilidad. 

Dicho articulo ests concebido en los siguientes terminos: 
Infaliblemente que las legislaciones modernas, en materia 

de delitos contra la honestidad o moralidad de las costumbres, 
se hallan libres del escriipulo muy mucho exagerado de que 
padecia la obra de los legisladores preteritos, quienes, dociles 
al ascendiente poco esclarecedor de ideas teologicas, confundian 
la moral y el derecho, y no sabian discernir por consiguiente, 
lo que corresponde al do~ in io  de 1s moralidad. privada de lo que 
cae o debe caer bajo la sancion de la ley social. Asi, respecti- 
vamente al punto que acabamos de indicar, perseguian todas 
las relaciones sexuales que no se verificaran entre conyuges y 
las castigaban con sumo rigor. Ellos <reprimen este pecado 
con dureza, -dice un renombrado autor,- y van hasta castigar 



la obra de la carne, cumplida o realizada fuera del matrimonio, 
con la pena capital. Es preciso leer, sobre las diversas formas 
del crimen de lujuria, sobre la fornicacion, el concubinato, el 
estupro, los matrimonios clandestinos, el rapto, la violacion, el 
adulterio, el incesto, la poligamia y los crimenes contra natu- 
raleza, lo que escriben como estando en vigor todavia en su 
tiempo, es decir, la Ultima mitad del siglo XVIII, los dos crimi- 
nalista~ franceses miis autorizados de esta epoca,, Jousse y Mu- 
yart de Vouglanss. 

Ya hoy, por mor del cambio radical de la ideas, al que se 
debe la desaparicion de infinitos prejuicios o errores, aunque 
no haya logrado del todo mordizar las costumbres; las cosas 
se han modificado, y la gran mayoria de los legisladores se 
muestran suficientemenb benignos con lo que podriamos lla- 
mar restos o vestigios del antiguo pecadlo de kc c m e .  Pues es 
regla casi general de las legislaciones modernas que la copula 
carnal ilicita con una menor que ha llegado a cierta edad en que 
se la supone capaz y libre de consentir, queda impune cuando 
contra su persona no se ha ejercido violencia ni~guna. El 
limite de esta edad varia entre los once aiios cumplidos y 
los diez y seis, segun el criterio de 10s diversos legisladores 
europeos. El frances, cuya monumeiital obra constituye nues- 
tra legislacion de origen, ha fijado dicha liiide en los trece anos. 

Notese que la violacion es la Unica excepcion que acepta- 
mos respecto de la regla que acabamoa de sentar; y no el rapto 
tambien, porque este delito, en las dos foimas con que se ma- 
nifiesta en derecho, no tiene en vista el ayuntamiento ilegal 
de los sexos, sino que su principal proposito juridico es garan- 
tizar la libertad de la persona y la autoridad de los padres en 
la familia ; mtio l e g b  que por desconocer, sin dnda, nuestro in- 
sipiente legislador, no ha podido menos que incurrir en grave 
error al adoptar la obra del legislador originario sobre este 
puato. 

Esta liberalidad de las legislaciones modernas algunos es- 
critores la repugnan, y la .jurisprudencia, en Francia, ha tra- 
tado de controlarla reconociendo como fundada la accion en da- 
nos y perjuicios que por ante los tribunales civiles se intente 
a nombre de la persona perjudicada, cuando la seduccion se ha 
operado por medios culpables, 3: siempre que no se viole con ello 
el articulo 340 del Codigo Civil, qtte consigna un principio pro- 
hibitivo de que vamos a tratar en el curso de este escrito. 



El legislador dominicano, escrupulizando tambien lo que 
a el quizas se le antojaba como inconcebible benignidad, ha 
querido restringir la susodicha regla. Pero en lugar de acon- 
sejarse con los maestros de la ciencia del derecho, o de consul- 
tar  la obra serena de alguna otra legisla~i~on, se fue a fo&, 
como un fogoso espadachin, y, con un sentido que tiene muy 
poco de juridico, erige en delito penal la gravidez causada a 
una menor de edad segun la ley; con lo que -a mi entender- 
no solo comete un desaguisado de marca, sino que incurre en 
una. . . .rnetonhia, pues toma el efecto por la causa. Mejor le 
valiera, por mas logico, ponerle penas al coito fuera del ma- 
trimonio, como estilan todavia algunos legisladores pietistas o, 
a usanza de la ley teologica, haber convertido en pecado la 
fornicacion. 

Castigar con penas juridicas al autor de una gravidez, 
dentro de una legislacion que sienta como principio o maxima 
primordial que la investigadon de la patmnzdad esta prohi- 
bida, es el mas supino de los despropositos, y el legislador que 
de modo tan notorio yerra, ofrece irrefragable testimonio de 
no haber hecho no. solo labor de razon y de conciencia, pero 
ni siquiera de memoria. . . . 

Los fundamentos de la ya aludida prohibicion los expone 
un autorizado tratadista en las siguientes lineas: <La natu 
raleza, dice Bigot-Preameneu, ha cubierto con un velo impene- 
trable la trasmision de nuestra existencia. De modo que la 
dificultad de rasgar este velo ha sido una de las razones por 
las cuales nuestro legislador, rompiendo sobre este punto con 
las tradiciones del antiguo derecho, ha creido un deber prohi- 
bir la investigacion de la paternidad natural. Ha querido, 
asimismo, evitar el escandalo que semejantes procesos no hu- 
bieran podido menos de suscitar, impedir las tentativas de 
chantage a las cuales mujeres deshonradas pudieran entre- 
garse, proteger el honor de hombres irreprochables contra ata- 
ques calumniosos~. 

Estas graves razones, sin ningun genero de duda, son per- 
fectamente aplicables al cuestionado delito de gravidez. Si re- 
sulta muy dificil hacer la prueba de que la concepcihn es obra 
de un individuo determinado, como lo dan a entender las con- 
sideraciones arriba transcritas, j sera facil descubrir al autor 
del embarazo o prenez, o probar que este fenomeno fisiologi- 
camente se puede separar de aquel; y ello con auxilio de cua 



ficcidn juridica? Porque logicamente puede llegarse a esta- 
blecer el coito o la relacion sexual que es un acto externo pro- 
pio para ser verificado por todos los medios de prueba; pero 
de aqui en adelante, que luz ni con que linterna de Di& 
genes vamos a penetrar los misterios intra-uterinos de la con- 
cepcion? Y la necesidad de esta esoterica labor, se puede decir 
que esta casi siempre en pie; porque jsera posible en la gran 
mayoria de los casos demostrar que la paciente no ha tenido 
mas vinculo carnal que el que se le haya podido probar al mis- 
mo individuo a quien ella le imputa su concepcion? La res- 
puesta no es dudosa : generalmente permanecera sola y aislada 
la declaracion que emane de ella propia; y huelga denominar 
el valor juridico de semejante confesion 

En cuanto a los eschndalos o al chantage de que hablan las 
fundamentales frases que hemos copiado, juzgamos que en el 
caso que nos ocupa los peligros de tales actos son mas innume- 
ros y aun mayores que en el de la filiacion propiamente dicha. 

vemos todos los dias llevar a la barra de los tribunales 
por mujeres deshonradas que comercian con el honor de sus 
hijas puberes, o por candidos padres de adolescentes perverti- 
das ya, a hombres que pueden haber faltado a los exigente8 
deberes de la moral individual, pero que desde el punto de 
vista estrictamente juridico son irreprochables y deben ser 
tambien inexpugnables?. . . . Estos aparte de los otros escan- 
dalos que hieren solamente al pudor. . . . 

Es de tal magnitud el desatino que se ha cometido al con- 
vertir en delito un hecho cuya comprobacion quebranta de 
manera fundamental una in'flexible regla de derecho y de mo- 
ral social establecida en el cuerpo de la misma obra legislati- 
va, que nos tiene asombrados el ver como le ha sido posible 
a los tribunales nacionales la aplicacion practica de tal pre- 
cepto. . . . . . Pero estos, cordblmente, habran pensado que di- 
cha prescripcion constituye la derogacion del referido princi- 
pio en la esfera de lo penal; y entonces -a ser cierta esta ma- 
nera de ver-henos aqui frente a este otro dislate: el legisla- 
dor dominicano se ha excedido en el celo por la vindicta ptibli- 
ca al respecto de un acto que esta considerado por casi todos 
los legisladores modernos como una simple falta de moral in- 
dividual y sobre el cual, nuestro legislador de origen, por las 
graves consideraciones ya enunciadas, ha debido guardar ab- 
soluto silencio, dejando en souffrance intereses sociales mucho 



mas atendibles que la simple perversion de la voluntad que de- 
nota en d reo la consumacion de semejante falta: ila suerte 
futura de seres inocentes! 

Estos breves reparos, en orden a la reforma del legislador 
dominicano; que en lo que concierne a la obra del legislador 
frances, no haremos mas que repetir, para mejor inteligencia 
del lector profano, las palabras dichas por Monseinat -orador  
del Cuerpo legislativo- relativamente al rapto por seduccion, 
y las cuales contienen el pensamiento del legislador sobre todo 
el genero de infracciones aludido en este articulo. Dichas elo- 
cuentes palabras, son las que siguen: cLos redactores del Codi- 
go han creido deber abandonar, despues de diez y seis anos, 
las personas jovenes a la vigilancia de sus padres, a la guarda 
de la religion, a los principios del honor, a la censura de la 
opinion. . . . . . B y apartarse de una lucha <en la cual el vence- 
dor y el vencido son menos enemigos que complices,. 

TambiBn diremos, con relacion a nuestro incipiente estado 
social, que nosotros no podemos acoger sin pesarlas mucho cieir- 
tas innovaciones nacidas en medios que han alcanzado ya un 
alto, sano y robusto desarrollo pedagogico y moral. Pero las 
necesidades de la adaptacion meso-sociologica no deben nunca 
hacernos, como en el presente caso, infidentes al derecho, a la 
16gica y hasta al sentido comun. 

Y punto final. Pues ya hemos llenado de sobra nuestro 
proposito : demostrar la grave falta en que, a nuestro leal saber 
y entender, incurre el legislador dominicano al erigir en delito 
un hecho cuya prueba (salvo una unica excepcion) el mismo ha 
prohibido por una disposicion general de ORDEN PUBLICO. 

Hoy, al corroborar nuestra vieja tesis, diremos como ana- 
didura, que ni aun borrando de nuestra ley la consabida pro- 
hibicion, la cual tiene actualmente, en la culta Francia, muchas 
excepciones, se le daria la base o el fundamento de que carece 
al delito en referencia, pues el hecho que lo constituye, dentro 
de la sabia clasificacion de nuestro codigo Penal, podria consi- 
derarse como un simple atentado al pudor cometido sin violen- 
cia. Si queriamos, pues, castigarlo, no teniamos mas que cam- 
biar la economia de este delito, fijando la edad de la victima, 
no en los trece anos del legislador frances, sino en los dieciseis 
prescritos por el legislador ingles, o en los dieciocho cabales, 
si desehbamos nosotros ser tambien originales en la materia, 
edad que consideramos lo bastante larga para que se cumpla 



el voto de los redactores del Codigo Penal, expresado por el ora- 
dor Monseinat, del Cuerpo Legislativo de Francia, y la sociedad 
no sea parte en una lucha que pertenece ya al dominio de lo mo- 
ral y aen la cual el vencedor y el vencido son menos enemigos 
que complicesx 

Con esto, adeds ,  se haria desaparecer de nuestras leyes 
otra gran anomalia, al quedar incursos en el mencionado delito 
o crimen todos los actos deshonestos o inmorales que por haber 
sido cometidos sin violertckz, en una joven mayor de once anos, 
no tienen pena en esta tierra, a causa de la arcaica redacci6n 
del articulo 331 del Codigo Penal. 

Esta lenidad del legislador dominicano al respecto de fal- 
tas cometidas en ninas de tan tierna edad, nos hace pensar que, 
en el caso de la gravidez, lo que este ha querido realmente es 
imponer el matrimonio como justa reparacion del dano que se 
ha causado a la menor. Pero esto es disparatado tambien, Porque 
,las reparaciones civiles no pueden ni deben garantizarse con una 
pena, ya que esto seria confundir el interes privado con el pu- 
blico; y porque el matrimonio nunca debo ser impuesto bajo 
la amenaza de ninguna condenacion. El legislador f r a n d ,  
fundhndose en la teoria del arrepentimiento activo, respeta la 
celebracion del matrimonio en caso de rapto, cuarcdo el ruptor se 
ha casado con la agmvhiada, y paraliza el ejercicio de la accion 
publica hasta el cumplimiento de estas dos condiciones: que 
rella de la parte que tiene derecho a pedir la nulidad del maitri- 
monio, y pronunciamiento de esta nulidad por los tribunales. 
Pero no lo impone, ni aun de una manera velada; pues este sa- 
bio legislador no ignoraba que el matrimonio es el contrato mas 
libre de nuestro derecho, al extremo de que no puede verificar- 
se por mandato, como cualquiera otro acto licito de la vida 
civil; porque se ha considerado que ello danaria a la libertad 
del consentimiento, razon por la cual este debe ser dado en por- 
sona. Asi lo exige imperativamente la salud social, que se 
halla en peligro cuando la ley deja de ser un centinela de la 
tranquilidad y paz del hogar y por tanto, de la moralidad mas 
estricta en el seno de la familia. De modo, pues, que la dispo- 
sicion legislativa a que nos referimos, puede decirse, que hie- 
re en las entranas el principio de orden publico y alta morali- 
dad en que se fundamenta la institucion del divorcio, suerte de 
monte Taijeto moral por donde la sociedad despena los matri- 
monios no viables. 
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