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Presentacion 

Si algo se tiene por valioso en la obra de un historiador es 
que sea veraz. Los antiguos asi lo establecieron y, puede de- 
cirse, que en  cuanto criterio no ha sido derribado aun, pese a 
las mudanzas y dificultades del quehacer historico en  tiempos 
posmodernos. Por ello el historiador no entiende veracidad 
por verosimilitud como en la narrativa, ya sea cuento o novela, 
sino que para el sigue en pie la busqueda de la verdad histo- 
rica, la cual, desde luego, es una construccion social, como lo 
son por igual todas las ciencias. 

En el trayecto incesante de construir la ciencia de la historia 
dominicana encontramos a don Vetilio Alfau Duran con su ban- 
dera en alto *por la verdad historica,,. Con su labor enseno lo 
que cuesta sustraerse de las corrientes de opinion que operan 
como grupos de presion o estructuras que llevan a consagrar 
mitos y tradiciones heredadas, versiones de la historia oficial, 
o a defender posiciones politicas o puntos de vista dogmaticos, 
ya sean religiosos o no. A la inversa, la veracidad de la que se 
precia su obra ha sido el resultado del trabajo metodico de 
indagacion, de impugnacion de las fuentes, de su comparacion 
y su interpretacion a la luz de los conocimientos historicos con 
criterio cientifico. 

*Por la verdad historica. es el epigrafe que escogio don Ve- 
tilio Aifau para las contribuciones que en ocasiones enviaba a la 



revista ;Ahora! La frase fue utilizada tambien en otros escritos 
y no pocas veces la hizo figurar en el titulo de varios trabajos 
suyos. Esta constituye una marca personal en la que se expresa 
su caracteristica concepcion de la indagacion heuristica en la 
labor historiografica como un esfuerzo continuo de ir tras la 
verdad y que cualquier concrecion debe ser considerada como 
parte de un resultado provisional del trabajo siempre renovado 
de investigacion. Mas que un rotulo para titular una columna 
ocasional, esta frase alude al modo en que el autor deseaba 
que fuera valorado su trabajo de historiador y, tal vez mas aun, 
indica una vocacion de vida. 

Atendiendo a esto ultimo, al reunir las contribuciones de 
don Vetilio Alfau para iAhma! en un libro no se ha dudado 
en colocar dicho epigrafe en la portada como titulo de esta 
obra. Por la verdad historica reune, en sus paginas, 40 articulos 
debidos a la pluma de uno de los historiadores nacionales que 
mejor conocio el siglo xx dominicano, aunque su mirada se 
extendio al conjunto de la historia dominicana y sus personajes, 
sin importar si se trataba de aquellos de nombradia o de otros 
completamente ignorados.Y en ello fue un digno continuador 
del historiadorJose Gabriel Garcia. 

Aunque no compuso obra pedagogica alguna, puede de- 
cirse que la intencion didactica esta presente en muchas de 
sus obras y en particular en estos articulos dirigidos al gran 
publico, pero pensados tambien para la juventud y los estu- 
diantes. Asimismo, la calidad de su labor historiografica, fmto 
de sus investigaciones y de la ponderada interpretacion de las 
fuentes, se hace patente a lo largo de su obra no importa si 
se trata de un libro, un articulo, un folleto o de una carta. Al 
mismo tiempo, los articulos alientan a los nuevos historiadores 
deseosos de encontrar orientaciones para realizar sus trabajos. 
Constituyen un ejemplo del esfuerzo investigativo y reflexivo 
que se ha de hacer para obtener productos de calidad historica. 

Este libro se ha organizado en cuatro apartados. Incluye el 
primero los articulos sobre el patricio Juan Pablo Duarte y la 
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Independencia Nacional. El <<Ideario de Duartes compuesto 
por don Vetilio se publico por vez primera en dos entregas 
sucesivas en 1969; poco despues se convirtio en un folleto del 
Instituto Duartiano, cuya publicacion, cuidada por el propio 
autor, ha servido de guia en la presente edicion a fin de reparar 
las posibles fallas de transcripcion en la revista. El segundo apar- 
tado abarca varios temas de divulgacion que el autor considero 
relevantes, entre los que se encuentran biografias, idearios y 
centenarios. Un tercer grupo de articulos esta compuesto por 
estudios y esbozos tematicos de gran valia, que desde entonces 
senalan hacia campos poco explorados de nuestra historia; 
por ejemplo, el estudio de la iconografia historica y del protec- 
cionismo y anexionismo. Destaca, ademas, un articulo sobre 
las tradiciones higueyanas, tan caras al autor, el cual formaria 
parte de una obra en preparacion cuya publicacion no  vio la 
luz. Por ultimo, un cuarto grupo reune varias cartas y comen- 
tarios dirigidos a don Vetilio Alfau por sus lectores; en  este 
apartado no estan todos, sino los que parecieron mas impor- 
tantes a los editores. 

Si hay un hilo conductor a lo largo de los escritos aqui 
recogidos, no sera dificil identificarlo en una serie d e  valores 
sintetizados en la identidad nacional y el patriotismo. Mas su fe 
patriotica no le llevo nunca a tergiversar los hechos que coligio 
veraces en sus faenas indagatorias, aun cuando chocara con 
criterios bien establecidos con los que habia comulgado. Valga, 
a titulo de muestra, el articulo que titulo: <<Lamentablemente 
fue Bobadillan, incluido en este libro, el cual debio suponer 
algo mas que un trago amargo para el autor: Presente Francisco 
del Rosario Sanchez en la Puerta del Conde, era logico que 
este, el reconocido lider de la organizacion que desde hacia 
seis anos venia propagando las ideas independentistas en el 
seno del pueblo, fuera quien acaudillara el movimiento de la 
noche del 27 de Febrero en la capital de la antigua colonia de 
Santo Domingo. Tal habia sido sostenido por reputados autores. 
Pero no fue asi. De acuerdo con don Vetilio, los hechos no 



favorecen a la logica o lo que se esperaria de un lider de la 
estatura de Sanchez en aquel momento. Por el contrario, ya 
en aquella hora los trinitarios habian sido suplantados por los 
viejos robles de la politica criolla, los que habian acaparado 
la representacion en la capital de Haiti y que luego pactaron 
la cesion a Francia de la antigua parte espanola de la isla con 
el consul frances Levasseur. Al Lema Trinitario: <<Dios, Patria 
y Libertad. se le antepuso en el Manifiesto del 16 de Enero 
el termino: <<Separacion>>, expresivo de los propositos protec- 
cionistas de sus agentes, 40s afrancesados,,. El jefe de este 
partido era Tomas Bobadilla y Briones y a el toco encabezar 
a los sublevados que se dirigieron a la Puerta del Conde en 
la noche memorable del 27 de Febrero. Los hechos a la luz 
de sus investigaciones aparecen despejados e indubitables; de 
ahi su expresiva y dolorosa conclusion: *lamentablemente, fue 
Bobadilla.. 

Los articulos de don Vetilio han sido colectados por Jacque- 
line Abad Blanco, quien tambien se encargo de la revision de 
los originales y se hizo cargo de la edicion junto a Rayrnundo 
Gonzalez. La digitacion de los textos estuvo a cargo de Yahaira 
Fernandez y Carolina Martinez, ambas tecnicos auxiliares del 
area de Ediciones del Departamento de Investigacion y Divul- 
gacion del AGN. 

Como de costumbre, el Archivo General de la Nacion agra- 
dece a los hijos de don Vetilio, Salvador y Vetilio Alfau del Valle, 
por haber facilitado muchos de los originales incluidos en la 
presente edicion y por conceder el permiso para publicarlos 
en la coleccion general del AGN y dar a conocer asi reunidos 
sus contribuciones en esa destacada revista dominicana. 

RAYMUNDO GONZALEZ 
Asesor historico 



PRIMERA PARTE 

Duarte y la Independencia 





El Juramento de los Trinitarios 

En nombre de la Santisima, augustisima e indivisible 
Trinidad 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 definitiva del gobierno haitiano, 
y a implantar una Republica libre e independiente de 
toda dominacion extranjera que se denominara Repu- 
blica Dominicana, la cual tendra su pabellon tncolor 
en cuartos, encarnados y azules, atravesados con una 
cruz blanca. Mientras tanto seremos reconocidos los 
tnnitanos con las palabras sacramentales: 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 perjuno y la 
traicion si los vendo.' 

Cuando Juan Pablo Duarte se dispuso, despues de un lustro 
de activa y fecunda labor revolucionaria de edificacion moral y 
civica, a fundar una sociedad secreta para hacer viable su ideal, 
se expreso de esta suerte: 

Todo lo tengo meditado. Esta sociedad se llamara La 
Trinitaria, porque se compondra de nueve miembros 

' Este es el texto que se conoce del Juramento Trinitaria. 



fundadores, que formaran bajo Juramento una base 
triple de tres miembros cada una. Estos nueve indi- 
viduos tendran un nombre particular cada uno,' del 
que solo usara en casos especiales, el cual nadie con* 
cera excepto los nueve fundadores. Habra toques de 
comunicacion que significaran confianza, sospecha, 
afirmacion, negacion; de modo que al llamar un tri- 
nitario a otro que esta en su cama, ya este sabra por el 
numero y manera de los toques si debe o no respon- 
der, si corre o no peligro ya. Por medio de un alfabeto 
criptologico se ocultara todo lo que conviene guardar 
secreto. La existencia de esta sociedad sera igualmente 
secreto inviolable para todo el que no sea tnnitario, 
aunque sea adepto. El tnnitario estara obligado a hacer 
propaganda constantemente y ganar proselitos; asi 
es que estos sin asistir a juntas, que son siempre im- 
prudentes, sin conocer de la conjuracion mas que 
aquel que a ella lo induce, no podra en caso de delacion 
comprometer mas que a uno de los nueve quedando 
los otros ocho para continuar trabajando.' 

En una de ais cartas a Merino, en la del 29 de abril de 1883, Serra amplia: 
-Cada uno de los trinitarios estaba senalado con un nombre extrano 
tomado de  la historia de  Roma: cada cual sabia la clave del alfabeto en 
que estaban escritos los estatutos. el terrible Juramento de  fidelidad . . . S  

(*Tres cartas relativas a los origenes de La Trinitaria*, en el numero 93 
de la revista Clio, agosto 1952, pp. 120-121). Lamentablemente solo se 
conocen estos cuatro revelados por Ravelo: <duan Pablo Duarte. iniciador 
y fundador, bajo el seudonimo de  Aristides; Benito Goncalez, que usaba 
el nombre de Leonidas: Felipe Alfau y Bustamante, que tomo el de  Simon 
y Juan Nepomuceno Ravelo, que ocultaba el suyo bajo el seudonimo de  
Temistoclesu. uose Gabriel Garcia, Compendio & la histmia &SanloBomingo, 
tomo 11, p. 171). 
Jose Maria Serra: A p u n t ~ s  para la hislmia dP 10.1 trinilarios, fundadores de la 
Repiblim Dominicana, Imprenta de Garcia Hermanos, Santo Domingo, 
1887, p. 11. (Esta obra fue prologada y publicada por el canonigo Nouel, 
de  quien dice fray Cipriano de  Utrera que "el mismo buen predicador d e  
que goza el nombre del benemerito dominicano Jose Gabriel Garcia por 
la Historia civil y politica que escribio de Santo Domingo, tienelo tambien 
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En otra ocasion dijo, sacando varios papeles del bolsillo: 
.[...] estas nuevas copias del alfabeto, una para cada trinitario, y 
el nombre que a cada uno le he atribuido para procurar hacer 
mas dificil un compromiso personal aun cuando llegaran a 
descubrirse estos y a descifrarse la clave. No es prudente escribir 
plan: por ahora basta el Juramento,>.4 

Reunidos, previo aviso que se hicieron mutuamente los nueve 
que debian constituir La Trinitaria, en la casa de Juan Isidro 
Perez, frente a la Iglesia de Nuestra Senora del Carmen, el 
16 de julio de 1838, despues de explayar su Plan, Juan Pablo 
Duarte continuo *Pues bien, hagamos ante Dios este Jura- 
mento irrevocable. Y desdoblando el pliego que lo contenia, 
del cual a cada uno dio su copia criptografica, lo leyo con voz 
llena, clara y despacio y al terminar lo signo, y todos lo leyeron 
del mismo modo y lo ~ignaron..~ 

Las nueve cruces correspondian, segun el orden, a los nom- 
bres siguientes: Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Perez, Juan Ne- 
pomuceno Ravelo, Felix Ruiz, Benito Gonzalez, Jacinto de la 
Concha, Pedro Pina, Felipe Alfau, Jose Maria Serra. 

Cuando signo el ultimo, con el pliego abierto en la izquierda 
y seiialando las cruces con la diestra, dijo Duarte: 

No es la cruz el signo del padecimiento; es el simbolo 
de la redencion: queda bajo su egida, constituida La 
Trinitaria, y cada uno de sus nueve socios obligados a 
reconstituirla, mientras exista uno, hasta cumplir el 
voto que hacemos de redimir la Patria del poder de 
los haitianos6 

el licenciado canonigo Carlos Nouel por su Historia de esta Arquidiocesis~. 
(Dilucidaciones, tomo 1, p. 30.) 

' Obra citada, p. 12. .Por ahora basta el Juramento" evidencia que el texto 
de este era bastante explicito. 
Serra, obra citada, p. 14. 
Serra, obra citada, p. 14. 



No se conserva, que sepamos, ninguna de las nueve copias 
que hizo Duarte del Juramento que distribuyo el 16 de julio 
de 1838 en el momento de la instalacion de la asociacion 
patriotica genitora de la Republica. Serra enterro el suyo en 
1843 junto con un ejemplar del alfabeto criptografico, el de 
Concha desaparecio quemado y Ruiz dice que perdio el suyo 
en las conmociones politicas de Venezuela; pero este, que fue 
el ultimo de los nueve en rendirse ante el reclamo imperativo 
de la muerte, lo conservo en la memoria y logro reconstruirlo 
en  la larga y difusa carta que, fechada el 24 de abril de 1890 
en Merida de los Andes, donde paso las ultimas decadas de su 
vida, dirigio al director de El Mensajero, de esta Capital, don 
Federico Henriquez y Carvajal, quien lo dio a conocer en el 
discurso que leyo en el baluarte del Conde el 27 de febrero 
de 1891, con motivo del traslado de los restos de Mella a la 
Capilla de los Inmortales de la Santa Iglesia Catedral de Santo 
Domingo.' 

El texto conservado por el trinitario Ruiz es el unico que 
se conoce. 

Si con los aiios, al debilitarse la memoria de Ruiz, 
sufrio el Juramento algunas alteraciones, es cosa fuera 
de discusion y sin importan~ia;~lo cierto es que existio 
el juramento y es lo que interesa. ?Que por ser algo 
extenso pudo ser deformado? Tampoco importa: no 

' Federico Henriquez y Carvajal; Romh Mella, Elogio pololico, Imprenta 
Quisqueya, Santo Domingo, 1891, p. 6. Tambien fue publicado en Lclras 
y Cipncias, numero, 47, Santo Domingo, 27 de febrero de 1894, debajo de 
los titulares siguientes guramento de los trinitarios. Prestado y firmado 
con su sangre por los nueve fundadores de La Trinitaria el 16 de julio de 
1838.. En nota al pie se consigna. d o s  trinitarios; fundadores son: Juan 
Pablo Duarte, presidente; Juan Isidro Perez, Pedro A. Pina, Felipe Alfau, 
Felix M. Ruiz, Jose M. Serra, Jacinto de la Concha, Juan N. Ravelo y Benito 
Conzalem. En la indicada entrega se insertan varios de los documentos 
que forman el Archivo deDuartp. 
.El mismo procer Ruiz no garantiza la exactitud absoluta del texto, ya que 
agrego las siguientes frases como en desagravio a su conciencia .aunque 
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es menos extenso el juramento de los proceres vene- 
zolanos," ni esa circunstancia ha sido suficiente para 
que se trate de discutir su existencia. Antes al con- 
trario, Gil Fortoul la confirma diciendo: =El texto, 
que resulta hoy demasiado largo, pero que habia de 
serlo en aquella ocasion,'O amenazados como estaban 
los patrioras por dos reacciones, la del partido espanol 
y la del clero ...,,." 

he perdido en las conmociones politicas de Venezuela todos mis papeles, 
incluso mi titulo de compromiso trinitario, pero mis o menos recuer- 
do estaba concebido en estos terminos ... n (Licenciado Leonidas Garcia 
Lluberes: -La Independencia y La Separacion., publicado en  el numero 
13,088 del Listin Diario, 11 de agosto de  1930; reproducido en  el numero 
117 de la revista Clio, julio 1960, y recogido en su libro Critica hislmica, 
Editora Montalvo, Santo Domingo, 1964, p. 223). 
La carta del trinitario Ruiz es del 24 de abril de  1890 contine la recons- 
truccion del "temible Juramentos y esta dirigida al director de  El M a -  
sajm quien se la facilito a los historiadores don Jose Gabriel Garcia y 
don Emiliano Tejera, quienes hicieron copias que utilizaron en  sus obras 
(Compadio de la histmia deSantoDomingo, 1894, tomo 11, p. 112; Monumento 
aDuarte, 1894, p. 10). 
Esta carta larga y difusa, se comenzo a publicar en la seccion de  <<Docu- 
mentos antiguos, publicacion y notas del licenciado Maximo Coiscou~~ de 
la revista La Opinion numero 91, Santo Domingo, 1" de noviembre de 
1924, p. 13-14, La mision civil que en  aquellos dias llevo a Europa al edi- 
tor, dejo su publicacion inconclusa. Cosa igual acontecio entonces con la 
manifestacion de Buenaventura Baez a sus conciudadanos, Santhomas, 
1" de agosto de  1853, cuya reproduccion habia iniciado en la seccion 
similar que tenia a su cargo en la revista Panfilia, del benemerito impresor, 
don Virgilio Montalvo. 
El procer trinitario Felix Maria Ruiz fallecio en la ciudad de Merida de los 
Andes, Venezuela, el 17 de octubre de 1891, cuando pisaba los umbrales 
de los ochenta anos. 

Y Vease Gil Fortoul, Historia Constitucional & Vermuela, Caracas, 1930, volu- 
men 1, PD. 214215. . . 

'"..<<No es prudente escribir plan, por ahora basta el Iuramenton, expreso 
Duarte e ld ia  de la inaugu&ionde La Trinitaria. Lo que evidencia que 
el texto era .demasiado largom, lo mismo que el de  los proceres venezola- 
nos, .pero que habia de serlo en aquella ocasion*. 

" Licenciado Emilio Rodriguez Demorizi, *El juramento trinitariow, en el 
numero 32-33 del Bolptin de1Archivo Gana1 de la Nacion, enero-abril 1944, 
p. 48, y en el numero 86 de la revista Clio, enero 1950, p. 17 



La version reconstruida por el trinitario Ruiz del famoso 
Juramento y cuyo a-econocimiento fue categorico. de parte 
de Felix Maria Delmonte, uno de los <<comunicadosn de la 
patriotica Sociedad genitora de la Republica, fue tenida por 
buena porJose Gabriel Garcia, Carlos Nouel, Emiliano Tejera, 
Fernando Arturo de Merino, Apolinar Tejera, Casimiro N. 
de Moya, Manuel Ubaldo Gomez, Arturo Logrono, Bernardo 
Pichardo, Leonidas y Alcides Garcia Lluberes, grupo selecto 
de historiadores *capaz de librar a conciencia y saber un juicio 
sobre la materia., quienes la aceptaron y tuvieron a bien utili- 
zarla en sus importantes obras historiograficas. 

En verdad que levanta el animo y .respira decision y pro- 
fundo amor civico el juramento de los trinitarios, ideado por 
Duarte y firmado con sangre., como a guisa de preambulo 
escribe Emiliano Tejera cuando lo reproduce en su magna 
Exposicion, en la cual reafirma que dodos firmaron con su 
sangre el juramento de morir o hacer libre la tierra de sus an- 
tepasados. .12 

Es ostensible que el mismo soplo que animo el Juramento 
Trinitario del 16 de julio de 1838, fue el que hizo brotar 
el articulo 6" del Proyecto de Constitucion de Duarte. De la 
misma manera que la Alocucion de Santana del 16 de julio de 
1844, pronunciada en el seno de la Junta Central Gubernativa 
en esta ominosa data, constituye el esbozo del articulo 210 de 
la primera Constitucion de la Republica. 

Del sacro colegio apostolico de los trinitarios solamente 
perseveraron y permanecieron paradigmaticamente fieles al 
*terrible Juramento. hasta el termino de sus dias en este valle 
de lagrimas y amasijo de miserias, sin desmayos en su fervoroso 
patriotismo y sin caidas inexplicables en su dolorosa calle de 
amarguras, estos limpios varones gloria de su estirpe: Juan Pablo 
Duarte, Juan Isidro Perez y Pedro Alejandrino Pina, <miade, 

" Emiliano Tejera, Monumalo aDunrle, Imprenta de Garcia Hermanos, Santo 
Domingo, 1894, p. 9. 



-seiiala el inolvidable historiador Alcides Garcia Lluberes- 
refiriendose a nuestra Independencia, la de sus proceres mas 
integros, puros y refulgentes por lo acrisolado de sus vidas,>.'3 

Revista !Ahora!, Num. 343, 
8 de junio de 1970, pp. 3435 y 76. 

" Doctor Alcides Garcia Lluberes: uAcrisolando nuestro  asado,,. imoor- 
Untr ensayo de revision historica, solidamente documentado, publicado 
en el numero 97 de  la revista Clio. oriano de la Academia Dominicana de <, 

la Histona, diciembre de 1953, p. 141. 
Fieles al vieio Credo Trinitaria. Sobre estos tres ~roceres  caveron Derse- ., 
cuciones y fueron w'ctimas de toda suerte de iniquidades, pero solamente 
doblegaron ante la muerte. Como es muy bien sabido, Duarte ha sido el 
procer mas vilipendiado, tanto en vida como despues de muerto; pero como 
la verdad es indesuuctible, el fulgor de su pureza siempre resplandece. 





Ideario de Duarte' 

Siendo la Independencia Nacional la fuente y garantia de 
las libertades patrias, la Ley Suprema del pueblo dominicano 
es y sera siempre su existencia politica como Nacion libre 
e independiente de toda dominacion, protectorado, inter- 
vencion e influencia extranjera, cual la concibieron los fun- 
dadores de nuestra asociacion politica al decir el 16 de julio 
de 1838, Dios, Patria y Libertad, Republica Dominicana, y fue 
proclamada el 27 de Febrero de 1844, siendo, desde luego, 
asi entendida por todos los pueblos, cuyos pronunciamientos 
confirmamos y ratificamos hoy; declarando ademas que todo 
gobernante o gobernado que la contrarie, de cualquier modo 
que sea, se coloca ipso facto y por si mismo fuera de la ley. 

' Estos pensamientos, copiados con absoluta fidelidad, han sido extractados 
de 10s escritos de Duarte los cuales se encuentran en las siguientes publi- 
caciones: RPriista cient@ca, literaria y de conocimiatos utiles, ano 1, numero 
20, Santo Domingo, noviembre 2 d e  1883; Clio, organo de  la Academia 
Dominicana de la Historia, ano 1935, pp. 78, 98, 141, 163; numero 19, 
p. 7; numero PO, p. 35; numero 21, p. 64, numero 22, p. 117; numero 23, 
p. 134; numero 24, p. 191, numero 35, p. 4; numeros 62-64; numero 
81, p. 19; Letra y Ciencias, Santo Domingo, 17 de  noviembre de 1893, 
(compilacion de Vetilio Alfau Duran). 



Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazon 
y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazon conspiran 
contra la salud de la Patria. 

Procurare conservarme bueno, conservare mi corazon y mi 
cabeza. 

Dios ha de concederme bastante fortaleza para no des- 
cender a la tumba sin dejar a mi Patria libre, independiente 
y triunfante. 

h S  IDEAS 

Hay palabras que por las ideas que revelan llaman nuestra 
atencion y atraen nuestras simpatias hacia los seres que las 
pronuncian. 

Los providencialistas son los que salvaran la Patria del in- 
fierno a que la tienen condenada los ateos, cosmopolitas y 
orcopolitas.' 

Neologismo compuesto por Duarte de la palabra latina orcus, infierno p de 
la griega polita, ciudadano, queriendo significar -dice- ciudadanos del 
infiernon. 



EL CRIMEN 

El crimen no prescribe ni quedajamas impune. 

El buen dominicano tiene hambre y sed de la justicia ha 
largo tiempo, y si el mundo se la negase, Dios que es la Suma 
Bondad, sabra hacersela cumplida y no muy dilatado; y entonces, 
[ay! de los que tuvieron oidos para oir y no oyeron, de los que 
tuvieron ojos para ver y no vieron.. . la Eternidad de nuestra 
idea, porque ellos habran de oir y habran de ver entonces lo 
que no hubieran querido oir ni verjamas. 

En lo que no estan de acuerdo nuestros libertos es en  lo del 
amo que quieren imponerle al pueblo. 

Trabajemos por y para la Patria, que es trabajar para nuestros 
hijos y para nosotros mismos. 

Trabajemos, trabajemos sin descansar, no hay que perder la 
fe en Dios, en la Justicia de nuestra causa y en nuestros propios 
brazos. 

Vivir sin Patria, es lo mismo que vivir sin Honor. 

iAprovechemos el tiempo! 



amigos? Preparalos, porque los dias se acercan; p r e  
cura que no se descarrien, pues va a sonar la hora de anularse 
para siempre, la hora tremenda del juicio de Dios, y el Provi- 
dencial no sera vengativo, pero sijusticiero. 

Los enemigos de la Patria, por consiguiente nuestros, estan 
todos muy acordes en estas ideas: destruir la Nacionalidad 
aunque para ello sea preciso aniquilar a la Nacion entera. 

No somos mas que unos ambiciosos que independizamos 
nuestro pueblo por ambicion y no tuvimos talento para hacer 
nuestra la riqueza ajena; mientras que ellos (los orcopolitas), 
son los hombres honrados y virtuosos pues han tenido la ha- 
bilidad de hacerlo todo, hasta llamar al extranjero; muestra 
inequivoca de lo muy amado que seran por la justicia con que 
han procedido y procederan para con Dios y la Libertad del 
Dominicano. 

Toda ley no declarada irrevocable es derogable y tambien 
reformable en todo o en parte de ella. 

Toda ley no derogada clara y terminantemente, se considera 
vigente. 

La ley no puede tener, ni podra jamas tener, efecto retro- 
activo. 

Ninguno podra serjuzgado sino con arreglo a la ley vigente 
y anterior a su delito, ni podra aplicarsele en ningun caso otra 



pena que la establecida por las leyes y en la forma que ellas 
prescriban. 

Lo que la ley no prohihe, ninguna persona, sea o no sea 
autoridad, tiene derecho a prohibirlo. 

La ley, salvo las restricciones del derecho, debe ser conser- 
vadora y protectora de la vida, libertad, honor y propiedades 
del individuo. 

Para la derogacion de una ley se guardaran los mismos 
tramites y formalidades que para su formacion se hubiera 
observado. 

La ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, asi los 
gobernados como los gobernantes. 

Ningun poder de la tierra es ilimitado, ni el de la ley tampoco. 
Todo poder dominicano esta y debera estar siempre limitado 

por la ley y esta por la justicia, la cual consiste en dar a cada 
uno lo que en derecho le pertenezca. 

Toda ley supone una autoridad de donde emana, y la causa 
eficiente y radical de esta es, por derecho inherente, esencial 
al pueblo e imprescriptible de su soberania. 

Se prohibe recompensar al delator y al traidor, por mas que 
agrade la traicion y aun cuando haya justos motivos para agra- 
decer la delacion. 



La Nacion esta obligada a conservar y proteger por medio 
de leyes sabias y justas, la libertad personal, civil e individual, 
asi como la propiedad y demas derechos legitimos de todos los 
individuos que la componen, sin olvidarse para con los extranos, 
a quienes tambien se les debe justicia, de los deberes que impone 
la filantropia. 

La ley es la que da al gobernante el derecho de demandar e 
impone al gobernado la obligacion de obedecer. 

Toda autoridad no  constituida con arreglo a la ley es ile- 
gitima, y por tanto, no tiene derecho alguno a gobernar ni se 
esta en la obligacion de obedecerla. 

La Nacion dominicana es la reunion de todos los dominicanos. 
La Nacion dominicana es libre e independiente y no es ni 

puede serjamas parte integrante de ninguna otra Potencia, 
ni el patrimonio de familia ni persona alguna propia ni mucho 
menos extrana. 

La religion predominante en el Estado debera ser siempre 
la Catolica, Apostolica, sin pe juicio de la libertad de conciencia 
y tolerancia de cultos y de sociedades no contrarias a la moral 
publica y caridad evangelica. 

Arrojado de mi suelo natal por ese bando parricida que 
empezando por proscribir a perpetuidad a los fundadores de 
la Republica ha concluido por vender al extranjero la Patria, 
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cuya independencia jurara defender a todo trance, he arras- 
uado durante veinte anos la vida nomada del proscrito. 

Sono la hora de la gran traicion.. . y sono tambien para mi 
la hora de la vuelta a la Patria: el Senor allano mis caminos.. . 

No he dejado ni dejare de trabajar en favor de nuestra santa 
causa haciendo por ella, como siempre, mas de lo que puedo; 
y si no he hecho hasta ahora todo lo que debo y he querido, 
quiero y querre hacer siempre en su obsequio, es porque 
nunca falta quien desbarate con los pies lo que yo hago con 
las manos. 

LOS TRAIDORES 

Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los 
buenos y verdaderos dominicanos seran siempre victimas de 
sus maquinaciones. 

El Gobierno debe mostrane justo y energico ... o no ten- 
dremos Patria y por consiguiente ni libertad ni independencia 
nacional. 

Nuestra Patria ha de ser libre e independiente de toda po- 
tencia extranjera o se hunde la isla. 



LOS PROTECCIONISTAS 

En Santo Domingo no hay mas que un pueblo que desea 
ser y se ha proclamado independiente de toda potencia 
extranjera, y una fraccion miserable que siempre se ha pro- 
nunciado contra esta ley, contra este querer del pueblo domi- 
nicano, logrando siempre por medio de sus intrigas y sordidos 
manejos aduenarse de la situacion y hacer aparecer al pueblo 
dominicano de un modo distinto de como es en realidad; esa 
fraccion, o mejor diremos, esa faccion, es y sera siempre todo, 
menos dominicana; asi se la ve en nuestra historia, represen- 
tante de todo partido antinacional y enemigo nato por tanto 
de todas nuestras revoluciones; y si no, vease ministeriales en 
tiempo de Boyer, y luego rivieristas y aun no habia sido el 27 de 
Febrero, cuando se le vio proteccionistas franceses y mas tarde 
anexionistas americanos y despues espanoles. 

Ahora bien, si me pronuncie dominicano independiente, 
desde el 16 dejulio de 1838, cuando los nombres de Patria, Li- 
bertad, Honor Nacional se hallaban proscriptos como palabras 
infames, y por ello mereci, en el ano de 1843, ser perseguido 
a muerte por esa faccion entonces haitiana, y por Riviere que 
la protegia, y a quien enganaron; si despues, en el ano de 1844 
me pronuncie contra el Protectorado frances, decidido por 
esos facciosos, y cesion a esta Potencia de la Peninsula de Sa- 
mana, mereciendo por ello todos los males que sobre mi han 
llovido; si despues de veinte anos de ausencia he vuelto espon- 
taneamente a mi Patria a protestar con las armas en la mano 
contra la anexion a Espana llevada al 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 protesto y protestare siempre, no digo 
tan solo contra la anexion de mi Patria a los Estados Unidos. 



pm In verdad hislorica (VAD a la revisto ;Ahora!) 33 

sino a cualquiera otra potencia de la tierra, y al mismo tiempo 
contra cualquier tratado que tienda a menoscabar en lo mas 
minimo nuestra Independencia Nacional y a cercenar nuestro 
territorio o cualquiera de los derechos del Pueblo Dominicano. 

Por desesperada que sea la causa de mi Patria, siempre sera 
la causa del honor y siempre estare dispuesto a honrar su 
ensena con mi sangre. 

El amor de la Patria nos hizo contraer compromisos sagra- 
dos para con la generacion venidera; necesario es cumplirlos, 
o renunciar a la idea de aparecer ante el Tribunal de la Historia 
con el honor de hombres libres, fieles y perseverantes. 

Sensible a la honra que acabais de hacerme, dispensando- 
me vuestros sufragios para la primera Magistratura del Estado, 
nada me sera mas lisonjero que saber corresponder a ella Ile- 
nando el hueco de vuestras esperanzas, no por la gloria que de 
ello me resultaria, sino por la satisfaccion de veros, cual lo de- 
seo, libres, felices, independientes y tranquilos, y en  perfecta 
union y armonia llenar vuestros destinos, cumpliendo religio- 
samente los deberes que habeis contraido para con Dios, para 
con la Patria, para con la Libertad y para con vosotros mismos. 

Sedjustos lo primero, si quereis ser felices. Ese es el primer de- 
ber del hombre; y ser unidos; y asi apagareis la tea de la discordia 



y vencereis a vuestros enemigos, y la Patria sera libre y salva. Yo 
obtendre la mayor recompensa, la unica a que aspiro, a veros 
libres, felices, independientes y tranquilos. 

La Politica no es una especulacion; es la Ciencia mas pura y 
la mas digna, despues de la Filosofia, de ocupar las inteligen- 
cias nobles. 

Lo poco o mucho que hemos podido hacer o hicieramos 
aun en obsequio de una Patria que nos es tan cara y tan digna 
de mejor suerte, no dejara de tener imitadores; y este consuelo 
nos acompanara en la tumba. 

LA JUVENTUD 

Seguid, jovenes amigos, dulce esperanza de la Patria mia, 
seguid con teson y ardor en la hermosa carrera que habeis em- 
prendido y alcanzad la gloria de dar cima a la grandiosa obra 
de nuestra regeneracion politica, de nuestra Independencia 
Nacional, unica garantia de las libertades patrias. 

Seguid, repito, y vuestra gloria no sera menos por cierto que 
la de aquellos que desde el 16 de julio de 1838 vienen traba- 
jando en tan santa empresa bajo el lema venerable de Dios, 
Patria y Libertad, que son los principios fundamentales de la 
Republica Dominicana. 
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Entre los dominicanos y los haitianos no es posible una 
fusion. 

No es la cruz el signo del padecimiento: es el simbolo de la 
redencion. 

Revista !Ahora!, Num. 324, 
26 de enero de 1970, pp. 65-67. 





La representacion del 8 de junio de 1843 
a la Junta Popular de Santo Domingo 

Se puede calificar de importante, y en verdad que lo es para 
el estudio de los antecedentes inmediatos de la Proclamacion 
Separatista del 27 de Febrero de 1844, la Representacion a la 
Junta Popular de Santo Domingo datada en esta ciudad a 8 
de junio de 1843, firmada por diez y siete individuos, entre 
los que figuran dos trinitarios, Ravelo y Ruiz, y catorce de los 
que mas tarde firmaron la Manifestacion del 16 de Enero de 
1844, que pasa como nuestra Acta de Independencia, maguer 
su alcance limitadamente Separatista.' 

' Solamente tres de  los que afirman la Representacion de  1843 no 
aparecen entre los firmantes de la Manijestacian del 16 de Enero. De esta 
se hicieron dos ediciones en 1844, pero solo conocemos una autorizada 
por ciento cincuenta y cinco firmas. Es un folleto de  9 paginas que ha 
sido modernamente reproducido por el licenciado Emilio Rodriguez 
Demorizi como apendice de  su estudio El Arta de lo Separacion dominirana 
y el Acta de Indepmdmcia de los Estados Unidas de Amirica, Imprenta da  
Opinion., Santo Domingo, 1943, p. 33-46; en h a  Dmninic+Haitiana, 
Editorial El Diario, Santiago, 1944, p. 33-45. (Hay tres ediciones de esta 
obra: 1954 y 1957); y en el volumen 1 de los Documentospara la histmin de 
la Republica Dominicana, Editora Montalvo, Santo Domingo, 1944, p. 7-17. 
En el ano de 1847, en la misma dmprenta Nacional*, se hizo otra edicion 
de la celebre Man~eslacwn, pero con solo ochenta y tres firmas, indicando: 
"Sigue un gran numero de firmas., como para justificar las indebidas 
supresiones. Lamentablemente esta mutilada edicion fue la que se utilizo 
en 1881 para iniciar la G[ccnon d e i q e s  ..., reimpresa en 1927, y fue la mas 
divulgada hasta las mencionadas publicaciones del licenciado Rodriguez 
Demorizi. 



No obstante el aparente <<indivisionismo. de la Representa- 
cion, es evidente que las ideas politicas que la informan tienen 
su genesis en la labor que en favor de los derechos individuales 
realizo Juan Pablo Duarte desde su retorno al suelo patrio en 
1832, hasta 1843; periodo este durante el cual el viril y atrayente 
apostol esparcio por campos y ciudades la buena semilla, re- 
medando la figura taumaturga del divino !Sembrador! 

Fue durante esa decada de heroismo silencioso, a lo Carlyle, 
en que se dio a trabajar con toda la energia de su inquebran- 
table voluntad, en que todo lo supo aprovechar en bien de su 
empresa emancipadora, cuando excito a los indolentes, animo 
a los tibios, templo a los fogosos, convencio a los errados, y 
tuvo el plan de palpar que su pueblo tenia campeones decidi- 
dos, capaces de hacer realidad sus pensamientos, y que no era 
un sueno su esperanza de redimirla. La juventud, sobre todo, 
continua Tejera, correspondio a su anhelo, y el 16 de julio de 
1838 vio nacer La Trinitaria, grupo de apostoles que debian 
propagar las doctrinas del Maestro y mantener siempre encen- 
dida la antorcha del ~atriotismo.' 

La ingente y apenas estudiada labor duartiana tuvo multiples 
facetas: eiercicio profesional en las zonas rurales; alfabetiza- - 
cion de adultos; catedras de humanidades en un rincon del 
almacen de su padre; adiestramiento en el manejo de armas; 
reuniones familiares; veladas; representaciones dramaticas; 
sociedades culturales y filantropicas, etc., actividades que indu- 
dablemente levantaron el nivel intelectual y moral de la masa 

Es curioso el hecho de  que el redactor de  la Representacion del 8 de 
junio no estampara su firma entre las que la autorizaron y la mandaron 
a imprimir. Lo mismo ocurre con el Memorial depoterta conirn la aditraria 
o~~pan 'on  mili& de la Repu6llica Dmninicana por Iru &par de los filados Unidos 
deNorteamhica, Imprenta del *Listin Diario., Santo Domingo, 1916, fo- 
lleto de 22 paginas, primera protesta formulada contra aquel incalificable 
abuso de fuerza, y que constituye el preambulo, el portico viril de la cam- 
pana nacionalista que fue para el pueblo dominicano, y para muchos de  
sus dirigentes, agonia, deber y sacrificio. 
Emiliano Tejera, M o n u m l o  a Duarte, Imprenta de Garcia Hermanos, 
Santo Domingo, 1894, p. 8. 



comun del pueblo y alimentaron en ella la llama de la espe- 
ranza, languideciente por las rachas de fracasos de Nunez de 
Caceres, de Francisco Montenegro, del grupo de Los Alca- 
rrizos, de las gestiones diplomaticas de Fernandez d e  Castro, 
engendradoras estas ultimas del atentado contra el beatifico 
arzobispo Valera, y otros cuya sola evocacion en verdad que 
contrista el animo! 

El sistema desorganizador que impero durante los anos as- 
perrimo~ de la ocupacion haitiana, arruinaron en la antigua 
parte espanola de Santo Domingo casi todo lo bueno que en 
ella habia quedado de mejores tiempos; pues si bien es cierto 
que bajo la dominacion espanola desaparecida en diciembre 
de 1821, los dominicanos .mas bien que vivir, vegetaban, pero 
vegetaban contentos, porque el gobierno era paternal, y todos, 
gobernantes y gobernados, libres y esclavos, formaban casi una 
familia. Espana daba de corazon a su colonia lo que a su juicio 
era mejor, y Santo Domingo no parecia echar de menos ni aun 
siquiera la libertad de comercio, pedida desde los comienzos 
de la conquista, y que probablemente habria variado a la larga 
las condiciones de su existencia social y politica. Asi se vegeto por . . - .  
siglos entre peripecias de todo genero),, como senala Tejera? 

Debemos consignar, empero, que para el puro nacionalismo 
de Juan Pablo Duarte, el procer que nunca dio un paso hacia 
atras en su sacro ideal de independencia absoluta, hombre en 
cuya atormentada <<existencia, bien que fecunda y trascendental 
como pocas., al decir de don Manuel de Jesus Galvan,' no hay 
4 una gota de sangre ni una mancha de lodo,,, la consabida 
representacion era  absoluta^^ y a la vez xmalignan, pues segun 
manifesto, los pueblos tienen <el derecho de independizarse sin 
tener para ello que obtener el consentimiento de los opresoresn.j 

Teiera. Obra rilndn, D. 4 

1948, p. 140. 
<<Diario de Rosa Duarte>>, en el numero 62 de Clio, Santo Domingo, enero 
junio, 1944, p. 22. 



La Junta Popular de Santo Domingo, instalada inmediata- 
mente despues del triunfo de la Reforma, revolucion a cuyo 
triunfo coadyuvo Duarte con su partido independentista, es- 
taba integrada por haitianos y dominicanos, pero predomina- 
ban estos ultimos. 

Se formo a raiz de la capitulacion del general Carrie el 29 
de marzo, para dirigir los asuntos publicos, en union de la au- 
toridad militar, confiada a un reformista, y estuvo integrada 
por Duarte, Jimenes, Pina, Alcius Ponthieux y Jean B. M ~ r i n . ~  
Fungio de presidente el delegado Ponthieux, y tuvo como se- 
cretario a Ramon Mella, figurando ocasionalmente como <<El 
secretario interino. el propio Pina.' 

El historiador Nouel incluye al procer don Felk Mercenario 
entre los miembros de la Junta Popular de Santo Domingo! 
Lo que permite suponer que sustituyo en ella a Duarte, cuando 
este recibio encargo de instalar y de regularizar las de otras lo- 
calidades. <<Sabido es -escribe el doctor Alcides Garcia Lluberes- 
que tan favorables circunstancias las aprovecho Duarte para 
recorrer con caracter oficial las comarcas del Este, y ponerse 
sin despertar sospechas en contacto intimo con lo mas granado 
de sus poblaciones y extender y ahondar de esa manera su 
propaganda redentora.? 

Los serios debates que suscito este documento en el 
seno de la Junta Popular, entre Pedro Alejandro Pina 
y Jean Baptiste Morin; las discusiones acaloradas a 
que dio lugar fuera de ella; el calor con que los do- 
minicanos la defendian y la terquedad con que los 
haitianos la contrariaban; los escritos anonimos, en 

Tejera, Monumento. p. 12. ' &rchivo de Duartew, en el numero 62 de Clio, p. 76. ' Hzsturia ..., tomo 11, p. 492. 
aDuarte en la Reforman, publicado en el Lislin Diario, numero 13248, 
Santo Domingo, 26 de enero de 1931. 



prosa y en verso, que con motivo de ella circularon 
con profusion; todo indicaba que ya habia llegado el 
momento de que desapareciera, acaso para siempre, 
la individualidad politica de la isla, dividiendose su 
dominio entre los elementos heterogeneos que la 
poseian, conviccion profunda que dicto al delegado 
especial (haitiano Augusto Brouat) en un instante su- 
premo la siguiente exclamacion: La Separacion es un 
hecho. Y no le faltaba razon, porque la patriotica Ma- 
nvestacion -afirma Garcia- dio nacimiento al periodo 
historico en que desarrollaron con vertiginosa celeri- 
dad los acontecimientos memorables que dieron por 
resultado, con la escision de las dos partes de la isla, 
la aparicion de una nueva nacionalidad: la Republica 
Dominicana.lo 

Sin entrar en el analisis de su interesante contenido, po- 
niendo de lado su aparente &dividualismo,>, la Representacion 
es una pieza que, como escribe don Jose Gabriel Garcia, per- 
mite apreciar -como estaban ya los animos para entoncesn." 

Es criterio del canonigo y licenciado don Carlos Nouel que 
la Representacion constituye una <<exposicion que bien puede 
considerarse como el primer ensayo de la soberania nacional 
del pueblo dominicanon, y anota que *produjo, a pesar de la 
discreta expresion de sus conceptos, grandes y acaloradas dis- 
cusiones en el seno de la Junta Popular,,, que como es sabido 
se componia de cinco miembros, entre ellos Manuel Jimenes, 
Pedro A. Pina y Felix Mercenario, .tres dominicanos que eran, 
como dice el historiador Nouel, la representacion genuina de 
las ideas de independencias. Los otros eran Aicius Ponthieux 
y Jean B. Morin, <<dos haitianos, que aunque individuos del 

' O  Compendio de la historia dt  Santo Domingo, Imprenta de Carda Hermanos, 
Santo Domingo, 1894, tomo 11, p. 200. 

" Garcia, Compendio, tomo 11, p. 199. 



partido liberal, representaban la constante aspiracion haitiana 
de conservar la unidad e indivisibilidad del territorio>,.'2 

Es indudable que la sacudida *reformista,> permitio entrever 
convincentemente a los dominicanos que era posible llevar a 
efecto acciones reivindicadoras en el terreno politico y social. 

Tanto la Representacion del 8 de junio de 1843 como 
la Manifestacion del 16 de Enero de 1844, son documentos 
politicos, netamente conservadores, reflejadores de las ideas 
imperantes en aquellos dias en que <<cada partido creia tener 
razones poderosas en que fundar sus determinaciones,,, como 

HistUna E&siastica de la Arquidiocesls dc Santo Domingo, Imprenta -La Cuna 
de  America., Santo Domingo, 1914, tomo 11, p. 431. Es indudable que las 
encendidas controversias de la Junta Popular que presidio el intransigente 
Ponthieux, influyeran en que a la llegada de Riviere este hiciera .especial 
objeto de sus iras a Juan Pablo Duarte, Pedro Alejandrino Pina, Juan Isidro 
Perez y Francisco del Rosario Sanchem, como n b s e m  el canonigo Nouel 
en la pagina 433 de la obra citada. 
Fue entonces, de aquel almaciguero de intrigas, cuando surgio la calum- 
niosa acusacion contra el antiguo trinitaria Felipe Alfau, que flamante- 
mente algunos escritores, faltos siempre de  veracidad, han exhnmado 
con fines egoistas y nada fecundos. Pensando en las desgracias que como 
maldicion biblica cayeron sobre los nueve trinitarios fundadores, fue que 
el historiador don Emiliano Tejera observo que para ellos esolo hubo las 
inclemencias de la tierra extranjera, la muerte lejos de  la Patria, la calum- 
nia procaz y despues de  todo el olvido profundo>,. (.Pro Duarten, en el 
numero 5,499 del I,lstinDinrio, Santo Domingo, 31 de octubre de  1907).Y, 
ciertamente, los nueve nacieron en esta ciudad, pero solamente tres mu- 
rieron en ella: Perez, Concha y Gonzalez; tres murieron bajo la bandera 
espanola: Alfau, Ravelo y Serra; Duartr cn Caracas; Ruiz en Merida de  Los 
Andes, Venezuela; y Pina en el campo insurrecto de Las Matas de  Farfan, 
luchando contra el Drovecto de anexion a los Estados Unidos aue patroci- . , . . 
naba el partido baecista. De la misma naturaleza calumniosa es la version 
aue amortaio el cadaver del benemerito general Ramon Santana <<a auien " 
todos consideraban como superior en capacidad y valor a su hermano 
Pedro; y que propagandose la sospecha de envenenamiento, los partidos 
ya enfrentados se acusaban reciprocamente del real o supuesto crimen; 
suceso que impresiono profundamente al caudillo dominicano, y que 
influyo sin duda posteriormente en el sistema de represion que adopto 
contra sus adversarios*. (Manuel de J. Galvan, Controuenia histotica, p. 4 5 ) .  
Como se sabe, cuando ocurrio en esta ciudad la inesperada y repentina 
muerte del general Ramon Santana, su hermano Pedro se encontraba a la 
cabeza del ejercito libertador en la villa fronteriza de  Las Matas de Farfan, 
empujando a nuestros derrotados vecinos hasta sus antiguos limites. 
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dice Tejera.I3 En el cuerpo de los dos escritos encuentra holgada 
cabida la especie urdida por el sagaz y taimado estadista Juan 
Pedro Boyer, de que la incorporacion de Santo Domingo a 
Haiti fue un movimiento operado por nuestros antepasados 
para unir ambos pueblos; y no lo que realmente fue: un hecho 
de fuerza, una invasion militar contra un pueblo politicamente 
desarticulado en aquel momento y carente en absoluto de los 
medios necesarios para repelerla.I4 

Cuando en marzo de 1843 triunfo la revolucion de la Reforma, 
que dio al traste con el regimen del presidente Boyer, quien 
llevaba un cuarto de siglo en el Poder, en la antigua Parte Es- 
panola de la Isla, llamada por los haitianos las Provincias del 
Este, afloraron como consecuencia de las predicas de Duarte y 
de la conmocion experimentada, tres partidos o grupos politicos. 
El de -los duartistas o independientes puros. que aspiraban a la 
implantacion de una republica .libre e independiente de toda 
dominacion, protectorado, intervencion e influencia extran- 
jera., tal como lo expresa el Credo Tnnitario.15 

El de los <<que recibieron el nombre de haitianizadosn, cuya 
plataforma se encuentra constituida en la Representacion del 8 
dejunio de 1843, y el de dos afrancesados, entre los cuales habia 
mas adictos a Espana que a Francia., y cuyas tendencias osten- 
siblemente <~proteccionistas~~ se encuentran palpitantes en la 
Manifestacion del 16 de Enero de 1844, extenso documento en 
cuyo texto brilla por su ausencia la palabra dndependencia., y 
en el cual fue *antepuesta intencionalmente,, al Lema Trinita- 
n o  de .<Dios, Patria y Libertad. la palabra &eparaciOnn, cuyo 

" Tejera, Obra citada, p. 13. 
" Este es un punto historico yadefinitivamente esclarecido, especialmente en 

el estudio <<La ocupacion de Santo Domingo por Haitin, Tip. La Nacion, 
C. por A,, Santo Domingo, 1942, por el doctor Manuel de Jesus Troncoso 
de la Concha, reproducida en el numero 81 de Clio, enerojunio 1948, y 
en la obra Invasiones haitianav de 1801, 1805 y 1822, Editora del Caribe, 
Santo Domingo, 1955, por el licenciado Emilio Rodriguer Demorizi. 

'Wontenido en el Juramento Trinitaria y en el articulo 6 del proyecto de Ley 
Fundamental de Duarte. (Monumento, pp. 9-10 y en Clio, numero 62, p. 92. 



restrictivo significado en ese lugar la hace <<digna del criterio 
conservador que campea por sus respetos en la concepcion de 
la celebre Manif~tacion,,.'~ Sobre esta plataforma, sin embargo, 
que fusiono momentaneamente los tres <<partidos. senalados, 
dos de los cuales se encontraban perturbados por disidencias 
internas, se concertaron y se aunaron los esfuerzos de todos, 
y gracias a ello se alzo la bandera trinitaria el 27 de Febrero 
de 1844, efemerides que el patriotismo dominicano conme- 
mora con la significacion ideal acunada por el pensamiento 
de Duarte. 

La redaccion del formidable documento politico, que bajo 
el titulo de *Representacion a la Junta Popular de Santo Do- 
mingo. fue mandado a publicar por los que la suscribieron 
en un folleto de ocho paginas en la <,Imprenta Nacional., fue 
obra de la robusta pluma del doctor fray Jose Antonio Bonilla, 
ilustrado y virtuoso franciscano que hizo suya la causa domini- 
cana y -favorecio desde su cuna la  revolucion^. Asi lo dice su 
sobrino don Alejandro Bonilla, cuando afirma que el anciano 
sacerdote .escribio la exposicion que se presento al Comite Po- 
pular, exposicion que figura impresa.. Agrega el procer pintor, 
autor de un retrato del Padre de la Patria, que de la famosa 
Representacion ano se obtuvo el resultado que se e~peraban.~' 

El padre Bonilla era nativo de Puerto Rico y recibio sus 
grados en nuestra vieja Universidad. Publico varios folletos 
importantes, entre ellos unos Apuntamientos m'ticos, canonicos, 

'O Licenciado Leonidas Garcia Lluberes, -La Independencia y la Separacionx, 
capitulo XVIlI de si1 obra Critica hirlorica, Editora Montalvo, Santo Domingo, 
1964, p. 222. 

" Alejandro Bonilla, Contestacion al opusculo del smor don Jose Mana Serra, 
Tipografia Comercial, Santo Domingo, 1889, p. 8. 
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teologicos, legales, etc.,'' dos sobre cuestiones de jurisdiccion 
canonica, uno de ellos en frances, impresos en esta ciudad, 
en los primeros anos de la ocupacion haitiana. Su oracion 
funebre en elogio del padre Ruiz fue muy elogiada. Fue, lo 
mismo que Portes, Roson, Roca, Carrasca, Regalado, Solano, 
Espinosa, Pena, Gutierrez y Aponte, de los sacerdotes que el 
historiador Nouel recuerda como alentadores de la idea de la 
Independencia.lg El licenciado Meliton Valverde y los histo- 
riadores puertorriquenos Neumann Gandia y Coll y Toste le 
consagraron justicieras semblanzas  biografica^.^^ 

Imprenta del Gobierno, a cargo de  don Victoriano Sanmillan, San Juan, 
Puerto Rico, 1823. 

la Hisfuria Eclesiastica, tomo 11, p. 430. 
PO Consideramos oportuno consignar los titulos completos de  las fuentes 

relativa al padre Bonilla cuyos autores mencionamos: doctor Meliton Val- 
verde, .~e&olo~ia. ,  publi=ado en El Oasis, numero 1 1 ,  Santo Domingo, 
4 de febrero de 1855. (Utilizada por Acosta y Figueroa).- Jose Julian de 
Acosta y Calbo, Histmia geogvajra, civil y natural de la isla de San Juan Bau- 
lista &Puerto Rzco, por fray Inigo Abad y Lasierra. Nueva edicion, anotada 
en la parte historica y continuada en  la estadistica y economica por Jose 
Iulian de Acosta y Calbo, Imprenta Acosta, (San Iuan), Puerto Rico, 1866. 
pp. 410411.- ~ i t e r o  ~ i ~ u e k a :  Ensayo biograjc~de los p e  mas hancontri- 
buido al prOpso de Pvetlo Rico, (Prologo por JJ. de Acosta). Establecimiento 
tipografico *El Vapor., Ponce, 1888, pp. 115-123. Eduardo Neumann 
Gandia, Benefactora y hombres notables de P w t o  Rico, Imprenta del -Listin 
Comercial., Ponce 1899, Vol. 11, pp. 75-76. Doctor Cayetano Coll y Toste, 
"Puertorriquenos ilustres•â, en el Bolelin Historico de Puerto Rico, ano VIII, 
numero 2, marzwabril 1921, pp. 6668. (Este trabajo se habia publicado 
en una revista de  San Juan, de donde lo reprodujo el Boletin Eclesiastico, 
ano XXV, numero 55, Santo Domingo, 5 de agosto de  1909). No estan 
de acuerdo los historiadores puertorriquenos en cuanto al ano y al lugar 
de nacimiento del padre Bonilla, pues no se ha encontrado su partida de 
bautismo, y aunque Neumann Gandia dice que nacio en Mayagiiez y no 
en Anasco, no  aporta prueba alguna. El doctor Valverde parece pisar mas 
firme cuando escribe que *nacido el 20 de febrero del ano 1760, vivio 
cerca de  un siglo como el ilustre academico Fontennellem, lo que esta 
acorde con el canonigo Nouel, quien consigna que murio en esta ciudad 
el 27 de enero de  1855 *a una edad nonagenaria, despues de haber ejer- 
cido por mas de setenta anos el ministerio sacerdotal,,, recordando que 
~constribuyo con su palabra y sus escritos a dar calor a la idea separatista, 
manteniendo vivo el sentimiento de  la Patria.. (Historia Eclesiastica, tomo 
111, p. 86). 



La viril y ruidosa protesta del 26 de mayo, completada con 
los actos del 9 de junio de 1844, prelacion estos ultimos de las 
violencias del 13 y del 16 dejulio subsiguiente, ponderaron de 
tal manera en todos los animos, que el descredito envolvio al 
celebre Plan Levasseur y fue abandonado. Eso dio lugar a que 
la mejor pluma nacional escribiera muchos anos despues que 
<<a ese Proyecto se opusieron aunada y energicamente el Jefe 
Supremo de la Republica general don Pedro Santana, su prin- 
cipal consejero don Tomas Bobadilla, y todos los proselitos de 
Duarte, Sanchez y Mella.." 

Tanto el padre Bonilla, redactor de la Representacion, como su 
primer firmante el doctor Manuel Maria Valverde, asumieron 
una postura gallarda once meses mas tarde, en la reunion de 
autoridades y personas notables de esta capital, que en su cali- 
dad de presidente y miembro de la Junta Central Gubernativa 
promovieron don Tomas Bobadilla y el doctorJose Maria Cami- 
nero el 26 de mayo de 1844, .dia de la protesta del Fundador, 
y fecha para el patriotismo integerrimo, de significacion mas 
alta que el 27 de febrero.." 

RAREZA DE IMPRESO 

Indudablemente que el folleto contentivo de la Repesatacion 
a la Junta Popular de Santo Domingo es un impreso raro, rarisimo, 
del cual, que sepamos, solamente existe un ejemplar en el pais, 
que es el que guardamos cuidosamente, ya que pertenecio a 
uno de sus firmantes. El historiador don Jose Gabriel Garcia 
lo extracta y comenta en el tomo segundo de su Compendio 
de la Histwia de Santo Domingo, paginas 199-200. En su archivo 
se conserva una copia manuscrita, la cual fue publicada por 

" Manuel de Jesus Galvan: Eiposirian al haornblp C o n p o  Nacional Imprenta 
<'La Cuna de America., Santo Domingo, 1903, p. 5. 

" Licenciado Maximo Coiscuu Henriquez, Histmia de Santo Domingo, tomo 1, 
p. 179. 



su hijo el doctor Alcides Garcia Lluberes en el cuerpo de 
su articulo eDuarte en la Reforma, en el numero 13,248 del 
Listin Diario, Santo Domingo, 6 de enero de 1931. Esa copia 
le fue facilitada al licenciado Emilio Rodriguez Demorizi y la 
incluyo bajo el numero VI en el Apendice de su estudio *La 
 evolucion de 1843*, publicado en el numero 26 del Boletin 
&lArchiuo General de la Nacion, Santo Domingo, enero-abril de 
1943, paginas 79-81, quien consigna en la nota de la pagina 
79 que utilizo el =impreso existente de la Biblioteca del Petit 
Sainaire, de Port-au-Prince, gracias a la complacencia del P. Le 
Bihan, asi como la copia manuscrita existente en el Archivo del 
historiador nacional Garcia.. Anteriormente, en el numero 
23 de la revista Panfilia, Santo Domingo 15 de junio de 1924 
habia sido reproducida por el licenciado Maximo Coiscou con 
el titulo de <<Documentos antiguos. Proceden de su archivo 
y los publica el licenciado...,>, pero no especifica de que lo 
reproduce, pues no le pone nota alguna, aunque da la impre- 
sion de que fue hecha de un impreso, acaso perteneciente a 
la Coleccion Bobadilla que guarda el mencionado historiador. 

A continuacion, lease el texto de la Representacion, tomado 
del ejemplar que conservamos: 

Libertad o Muerte 
REP~BLICA HAITIANA 

REPRESENTACI~N'" 

A LA JUNTA POPULAR DE SANTO DOMINGO 

Los Haytianos infrascritos, ciudadanos, hermanos y amigos, 
La dignidad de hombres libres: los principios generalmente 

reconocidos en todas las naciones que gozan de la indepen- 
dencia y los dogmas ciertos que se profesan en las democracias 

'S Nota: Mandada a imprimir por los que suscriben. Santo Domingo, Imprenta 
Nacional. 



de los pueblos, autorizan a todos los individuos para exponer a 
sus gobernantes lo que conviene a su situacion con respecto al 
tiempo, lugar y costumbres que califican su existencia. 

Nosotros, nos profesamos sujetos al gobierno legitimamente 
constituido para sostener la union de la Republica, unica e 
indivisible de todos los indigenas y habitantes de esta isla; en 
cuyo concepto, sostenido del axioma comun que dice: d o  que 
a todos toca, de todos debe ser hecho y aprobado.; nos damos 
prisa a exponer los intimos sentimientos, que impulsaron el 
pronunciamiento del dia 24 de marzo ultimo, en que la provi- 
dencia divina nos hizo triunfantes contra la fuerza casi irresis- 
tible del despotismo que nos tenia oprimidos hace veinte y un 
anos. Correspondimos a los designios con que manifestaron 
su energia los ciudadanos que instalaron su comision en la 
ciudad de Los Cayos, y antes de haber visto su manifiesto, sus 
acuerdos, y sus resoluciones, (por solo eco de aquel grito que 
percibieron nuestros oidos), se reanimo nuestro valor para sa- 
cudir el yugo pesado, que injustamente se habia cargado a una 
porcion de hombres libres, que no por la fuerza de las armas 
ni por el titulo de conquista se habian asociado espontanea- 
mente a hacer parte de la Republica Haytiana; y en seguida 
por una publica, general y legitima asamblea constituimos la 
comision depositaria de la soberania del Pueblo para que ejer- 
ciece los poderes gubernativos hasta el dia en que se sancionase 
la constitucion politica que fuese la base solida de nuestra 
Democracia. Esperabamos que la comision suprema organizase 
su gobierno, y por medio de un reglamento acomodado a las 
actuales circunstancias, nos hubiese asegurado el goze de la 
libertad, sin permitir que las habitudes del despotismo tomasen 
parte en la direccion y gobierno, mientras que pendiese la sus- 
pension del pacto o constitucion que quedo desvirtuada; mas 
hasta hoy nada hemos sabido acerca del principal objeto de 
aquellas esperanzas. 

De aqui ha provenido el desconcierto de las voces y ru- 
mores que indico el bando publicado el 25 del mes de mayo, 



siguiendose naturalmente el desazon publico de los pacificos 
habitantes, que no aciertan a comprender como en el estado 
de la paz, se le asombra con patrullas y acuartelamientos ex- 
traordinarios; por lo mismo exponemos a nuestros comitentes 
de la Junta Superior Popular d e  este suelo, la necesidad que 
concebimos, de que se reorganice y reglamente para proceder 
con claridad a la ejecucion de las elecciones correspondientes 
de los individuos que han de ser diputados para asistir a la 
asamblea constituyente, seguros y certificados de que su voto 
tendra lugar cuando se constituya por la mayoria el pacto de la 
Democracia. Sabemos que el pueblo de Puerto Principe cons- 
tituyo un Gobierno provisional, con un consejo, d e  quienes 
han salido las disposiciones preventivas del numero y forma 
con que han de ser elegidos los individuos que deben con- 
currir a la Asamblea Constituyente; y sin embargo d e  que el 
pueblo de Principe no constituye, ni subroga la libertad de los 
demas pueblos, nosotros no oponemos dificultad en  cuanto al 
tiempo, firma y numero de las elecciones y diputados; pero si 
creemos que la comision Popular que aqui hemos nombrado, 
tiene los mismos poderes y facultades sobre este punto que 
lo que se atribuyeron los ciudadanos de la capital d e  esta Re- 
publica, y que a la manera que ellos senalaron los sueldos de 
cinco individuos del Gobierno, y nueve consejeros tomados de 
solo su seno, pueda aqui la comision superior fijar un  sueldo 
correspondiente en la asamblea constituyente; pues no alcan- 
zamos la razon ni la equidad que autorice, para obligar a los 
ciudadanos que dejan sus negocios, sus casas y familias por 
algunos meses, viajar y mantenerse a sus expensas en  la ciudad 
Capital por todo el tiempo necesario para llegar al logro de la 
constitucion, y constituirse despues en Juro Nacional parajuz- 
gar las causas de los muchos individuos puestos en estado de 
acusacion, senaladamente si se reflexiona que entre los cinco 
elegidos para el Gobierno provisional, y los nueve consejeros 
que se les aiiadieron se absuelve una mayor cantidad que los 
cuarenta mil pesos que hacian la dotacion del ex-presidente; 



sin embargo de que todos residen en sus casas y no tienen que 
apartarse por un dia del seno de sus familias. Estas conside- 
raciones nos impulsan a pedir a la Junta Popular, que reorga- 
nizandose como corresponde, disponga y ordene sus actas y 
sesiones escritas, decretando en ellas el contenido y forma con 
que se han de expedir los poderes; que acrediten la identidad 
de nuestros diputados en el concepto que nosotros estamos 
firmemente persuadidos, que no siendo como no somos pueblo 
conquistado por el Gobierno de Haiti, sino una porcion volun- 
tariamente agregada a la Republica, nuestros actos deben ser 
escritos en nuestro propio idioma vulgar, y nuestros diputados 
para la Asamblea Constituyente recibir el cargo de reclamar la 
observancia de nuestra Religion Catolica, Apostolica Romana, 
y que se conserven el idioma, usos y costumbres nativos y 
locales, a la vez que en  esto, ni se opone, ni contradice, 
ni debilita la union simple e indivisible de la Republica de- 
mocratica; como tampoco no causa variedad, contradiccion ni 
discordia, la diferencia de los colores de la piel, ni el origen 
o nacimiento de los que ahora nos llamamos haytianos; antes 
por el contrario, la experiencia de todos los tiempos y de todas 
las naciones tiene acreditada la necesidad aun en los pueblos 
conquistados por la fuerza de las armas; y nosotros encontramos 
muy cerca el ejemplo de las provincias unidas de Norteamerica, 
las cuales se gobiernan por unas leyes generales constitutivas de 
la democracia que hace la union e indivisibilidad de la Repu- 
blica, dictando cada provincia sus leyes economicas, locales y 
administrativas. -Los ciudadanos infrascritos estan persuadidos 
que es el sentimiento comun de todos los pueblos de la parte 
antigua Espanola, y el voto que inspira la razon, la igualdad y 
la justicia-. Abrazamos con paz y fraternidad a todos los indi- 
genas y habitantes de Hayti, considerandolos a todos y a cada 
uno hombres libres e iguales en derecho y dignidad: en cuyo 
concepto, confiamos que nuestra Junta Popular se agradara de 
la sencillez y franqueza de esta exposicion. -Es copia conforme-. 
Siguen numerosas firmas. -Santo Domingo a 8 de junio de 
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1843, ano 40 de la independencia y l o  de la Regeneracion. 
-Manuel M. Valverde20Manuel Leguizamon-Juan N. Ravelo- 
Francisco Santelizes-Luis Betances-Pedro P. Bonilla-Francisco 
Contin-Gregorio Contin-R. Echavarria-Julian Aifau-Fernando 
Hemera-J. Santin-M. T. Franco-M. de Regla Altagracia-Antonio 
Villega-F. M. Ruiz-Pujol. 

Revista !Ahora!, Num. 245, 
22 dejulio de 1968, pp. 68-71 y 74. 

24 En las .Efemerides* de los diarios matinales de esta ciudad correspondien- 
tes al 8 dejunio suelen aparecer algunos lapsus debido a la homonimia. En 
el Lidin Diario, por ejemplo, aparece Manuel Maria Valencia en vez de 
Manuel Maria Valverde. Se trata en verdad de dos personajes de  impor- 
tancia en el llamado <<Periodo de  la Separacion", por la participacion que 
en el tomaron. El licenciado Valencia fue de los prohombres del grupo 
~Conservador. y confiesa que era -el mas partidario de  la pmdente m o  
deracions. Aqi lo dice en La vmlad y nada mas, Imprenta Nacional, Santo 
Domingo, 1843, raro folleto cuya reproduccion hizo en el numero 15 de 
la revista Clio, mayojunio 1935, el academico don Emilio Tejera Bonetti. 
Figuro entre los concertantes del Plan Levasseur y, lo mismo que su amigo 
don Buenaventura Baez, no tuvo parte alguna en la combinacion que dio 
por resultado el pronunciamiento del 27 de Febrero y, acaso tambien, 
dudo del exito de  aquella empresa, que hizo temer hiciera abortar los 
planes en que tenian mayor fe. (Buenaventura Ban a sus conciudadanos, 
Saint Thomas, 1853, p. 12). Cuando se opero la fusion de enero bajo el 
imperio de  la Manfi taMn, el licenciado Manuel Mana Valverde se aparto 
de .los tibios u opositores, que recibieron el nombre de  haitianizadosm. 
grupo que se deshizo como la sal en  el agua, y se incorporo firmemente 
en el de .los duartism o independientes puros., y corrio la triste suerte 
de sus companeros. 





Nuestra Acta de Independencia 
Consideraciones acerca de la Manifestacion 

del 16 de Enero de 1844 

Se ha escrito que la Manijestacion del 16 de Enero de 1844 
no es obra del famoso politico don Tomas Bobadilla. Nada 
mas cierto, sin embargo. 

Se ha escrito, todavia con menos base en que fundamentarse, 
que el mentado documento .ha sido erronea e insistentemente 
atribuido a Tomas Bobadillan. Nadie le ha hecho al celebre 
hijo de Neiba semejante atribucion. Fue el mismo, en pleno 
Congreso Nacional, en un momento solemne, de manera clara 
y categorica, apenas tres arios despues de haberla redactado, 
quien declaro haber sido su autor. Declaracion esta que ni 
entonces ni despues fue contrariada, ni hay tampoco funda- 
mentos para ello. 

La historia, la verdadera historia, la que no desnaturaliza 
ni desfigura antojadizamente los hechos reviste de recia cer- 
tidumbre la revelacion de Bobadilla, hecha el 10 de junio de 
1847 en pleno Congreso Nacional. 

Hace ya varios lustros que un profundo conocedor de nuestra 
historia esclarecio lujosamente el punto, escribiendo discreta y 
acertadamente lo siguiente: 



La redaccion del celebre documento fue obra del 
sagaz politico don Tomas Bobadilla y Briones, como 
lo afirmo el mismo en memorable sesion del Tribu- 
nado en 1847. No obstante esa afirmacion, que nadie 
contradijo entonces, hay versiones contrarias acerca 
de la paternidad del trascendental escrito: el his- 
toriador haitiano Madiou dice que sus redactores 
fueron Sanchez y Mella; en la *Necrologia del procer 
Manuel Dolores Galvan., aparecida en la revista Letras 
y Ciacias, el 19 de noviembre de 1894, se expresa que 
este, en 1844, le sirvio de secretario a Francisco del 
Rosario Sanchez y que .de su puno y letra circulo la 
Manifestacion del 16 de Enero.; y en una breve rela- 
cion historica, que conservamos inedita, escrita en 
1918 por Eustaquio Puello, afirma este que su padre, 
el valeroso general Gabino Puello, hizo circular por 
el Sur de la isla el Manifiesto manuscrito que escribio 
su <primo Manuel Dolores Galvan en la reunion de 
Musie Pallen,~. 

Puede afirmarse, sin embargo, que esa es gloria de 
Bobadilla; por su propia declaracion, hecha publica- 
mente en momento adverso para el, apenas tres anos 
despues de 1844; porque el era la persona de mayor 
edad entre los principales firmantes y el mas autori- 
zado para escribir un documento de tal importancia; 
porque el fue el primero en suscribirlo; porque en la 
Manifestacion esta patente su inconfundible espiritu, 
la misma esencia de los innumerables documentos es- 
critos por el, que fue siempre obligado redactor de los 
mas importantes papeles de su epoca, y el hombre, en 
su tiempo, de mayores conocimientos y experiencia y 
de mejor reconocida aptitud politica. 



Ademas, Bobadilla se complacia en mencionar la Ma- 
nifestacion del 16 de Enero, como que era hija de su 
espiritu. En documentos de 1844, firmados por el, 
de la Junta Central Gubernativa, cuya presidencia 
ostentaba, se alude al celebre escrito: en el Decreto 
de Declaratoria de guerra a muerte contra Haiti, del 
19 de abril; en el Decreto acerca del secuestro de 
bienes haitianos, del 20 de abril; en el Decreto acerca 
d e  perdida de derechos civiles, del 6 de mayo; en el 
Decreto de Convocatoria de eleccion de los diputa- 
dos al Congreso Constituyente de San Cristobal, del 
24 de julio; y en la resolucion que declaro traidores 
a la Patria a Duarte, Sanchez, Mella y demas compa- 
neros, del 22 de agosto. Tambien aludia a la Manifis- 
tacion en sus discursos: en el que pronuncio el 26 de 
mayo de 1844 habla de <principios consagrados en 
nuestro Manifiesto de 16 de Enero.; en su discurso 
del 26 de septiembre de 1844, en el Congreso Cons- 
tituyente de San Cristobal, hay una clara alusion a la 
paternidad del venerable escrito. '<Los pueblos que ya 
habian despertado con el Manifiesto de 16 de Enero, 
volaron a la defensa de sus derechos, circunscritos en 
las paginas memorables de ese documento, no por 
lo brillante y energico de su estilo, sino porque era 
verdadero, simple y sincero, que es lo mas conforme 
a la naturaleza del hombre, y delineaba los derechos 
imprescriptibles que se habian de guardar.. <<Verda- 
dero, simple y sincero., es expresion de su propia 
modestia de redactor. Todo ello es testimonio de que 
el sagaz Bobadilla tenia verdadera conciencia de la 
importancia de su obra; entonces no debia decir 
que era suya, porque era obra colectiva d e  los que, 
al firmarla, expusieron sus vidas frente al invasor. 
Pero ya mas tarde, en  altivo arranque d e  soberbia, 



en momentos en que eran olvidados sus servicios a 
la Patria, si podia vanagloriarse de haber escrito el 
historico reto al haitiano. En la tumultuosa sesion del 
Tribunado, el 10 de junio de 1847, dijo Bobadilla estas 
valientes palabras: <<Creo, senores, que ninguno pue- 
de ser mejor dominicano que yo. Yo fui el primero 
que dijo: Dios, Pauia 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 del pueblo; yo fui 
el Presidente de IaJunta Gubernativa,,. .Tomas Boba- 
dilla fue, sin duda, el autor del Acta de la Separacion 
dominicana. .' 

' El doctor Garcia Lluberes ex~l ica  esto diciendo aue el santo v seria de  los 
conjurados febreristas hieron las palabras sacramentales de los trinitarios; 
.Dios. Patria v Libertad. Reoublica Dominicana". aunaue estos va se ha- 
bian dejado quitar la direccion del movimiento por el grupo de los .con- 
semadores. aue con sus orestieios v sus recursos economicos aoortaron " ,  
lo que a mediados de  noviembre anterior, Francisco Sancher y Vicente 
Duarte habian solicitado con encarecimiento xasi sea a costa de una 
estrella del cielo.. a Juan Pablo Duarte, expatriado en Curarao, y que este 
lamentablemente no oudo conseeuir. Los dos encabezados duartistas. en  - 
su famosa carta del 15'de noviembre de 1843, le pedian fusiles, cartuchos, 
polvora. plomo, lanzas, los utensilios de  guerra que pudiera conseguir y 
ponderaban: .en conclusion lo esencial es un auxilio por peqiierio que 
seas v asobre el dinero tu sabes mas nue nineuno lo aue ouede necesimes. u . . 
Los conservadores contaban con sus propios recursos economicos, con 
la Guardia Nacional y con los regimientos 31 y 32. compuestos en su to- 
talidad por dominicanos que el conservador constituyente Remigio del 
Castillo habia traido a fines de  enero del 44 de Puerto Principe, donde 
se habian fogueado gallardamente. Don Tomas Bobadilla fue el primero 
aue en la Puerta del Conde saludo al enmo de  Mella cuando lleno oro- u .  - ,  
cedente de la Plaza de  la Misericordia "oliendo a polvora., con aquellas 
sacramentales nalabras. 
Emilio Rodripez Demorizi, El Arta de la SPparacian dominicnna y el Acta de 
Indepadolria de loi Estados Unidos de Amarca, Imprenta "La Opinion., Santo 
Domingo, 1943, pp. 9-11. Este importante estudio habia sido publicado 
en el numero 1 de  los CuadmosDominicanos de Cultura, septiembre, 1943. 



BREVE EXAMEN DE LA ~'~ANIFESTACION DE ENERO 

Como si se tratara de una desvinculacion de la Madre Patria, 
con irritante timidez se habla de <<disolver sus lazos politicos. 
con Haiti, *para que no se crea que es la ambicion o el espiritu 
de novedad que pueda  moverle^^. 

Se expresa que la Sqparacion tuvo como simple causa el he- 
cho de que a los dominicanos no <<se les consideraba como 
partes agregadas a la Republica haitianan. 

Que el pueblo dominicano en 1822 a o  se nego a recibir el 
ejercito del general Boyer, que como amigo traspaso el limite 
de una y otra parte.. 

Que *no creyeron los espanoles dominicanos que con tan 
disimulada perfidia hubiese (Boyer) faltado a la promesa a que 
le sirvieron de pretexto para ocupar los pueblos, y sin las cuales 
habria tenido que vencer inmensas dificultades y quiza marchar 
sobre nuestros cadaveres si la suerte le hubiera favorecido. 
Ningun dominicano le recibio entonces (enero de 1822), sin 
dar muestras del deseo de simpatizar con sus nuevos conciu- 
dadanos (los haitianos); la parte mas sencilla de los pueblos 
que iba ocupando, saliendole al encuentro, penso encontrar 
en el que acababa de recibir en el Norte (en Cabo Haitiano) 
el titulo de pacificador, la proteccion que tan hipocntamente 
habia prometido>,. 

La verdad es que Boyer vino como invasor, al frente de un 
ejercito de muchos miles de soldados. Como solo hacia die- 
ciseis anos que Dessalines y Christobal, con hordas semejantes, 
habian desolado el Cibao y el Sur hasta las cercanias de la 
Capital, frente a cuyas murallas se estrellaron, invasion que 
consumo el asesinato de mas de la mitad de la poblacion do- 
minicana, sin respetar sexo ni edad, el pueblo y sus dirigentes, 
sin ejercito, sin armas, sin organizacion alguna, prefirieron en 
1822 someterse. Sin embargo, hubo conatos de reaccion y se 
pretendio resistir. El teniente Francisco de Montenegro, hijo 
politico del brigadier Juan Sanchez Ramirez, el heroe de Palo 



Hincado, salio de la capital para El Seibo con el fin de orga- 
nizar una resistencia para rechazar al invasor intruso, pero las 
circunstancias impusieron otra cosa. No es verdad, es infamia, 
afirmar que los dominicanos esperaban buena fe de parte de 
Boyer y sus hordas. 

Se lamenta la Manifestacion que el Gobierno haitiano .alejo 
de su consejo y de los principales empleos, a los hombres que 
hubieran podido representar los derechos de sus conciudada- 
nos, pedir el remedio de los males y manifestar las verdaderas 
exigencias de la Patria.. ?Que se pretendia? ?Que Boyer llamara 
como Ferrand a los dominicanos a su consejo y a su mesa? El 
general napoleonico era un hombre civilizado, cuyo nombre 
se encuentra grabado en el Arco de Triunfo de la Plaza de la 
Estrella de la capital de Francia, nacion que representaba le- 
galmente y en cuyo nombre gobernaba. Boyer era un barbaro, 
un invasor con infulas de conquistador, aunque su sagacidad 
politica le permitio unificar la Isla bajo su mando y le impidio 
cenirse una corona como Dessalines, Christobal y Soulouque. 

Se senala que la <<infernal politica. ejercida por los haitia- 
nos entre nosotros fue lo que .desenfreno las pasiones, suscito 
partidos. lo que quiere decir que no fue el sentimiento de 
repulsion que latia en el corazon de todos los dominicanos, 
ni mucho menos la predica silenciosa y activa de aquel varon 
apostolico que durante muchos anos se consagro al bien de 
la Patria, y por medio de sociedades (La Trinitaria, La Filan- 
tropica, La Dramatica), adquiria proselitos regando la semilla 
de la separacion, contribuyendo a formar el espiritu de liber- 
tad e independencia en nuestro suelo, y cuyo .nombre -dice 
un importante documento- fue invocado la noche del 27 de 
Febrero inmediatamente despues de los nombres de Dios, 
Patria y Libertad, siempre considerado como el caudillo de la 
r e v o l ~ c i o n ~ ~ . ~  

Axhivo de Dunrte, documento numero 17, Edicion del licenciado Carlos 
Larrazabal Blanco, revista Clio, numero 62, enero-junio 1944, pp. 8485. 
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Dice la Manvestacion que -la administracion pervertidora 
de Boyern trato a los dominicanos <<peor que a un pueblo con- 
quistado a la fuerza., con lo cual se da a entender que en 1822 
no hubo conquista, que no nos invadio un formidable ejercito, 
que nos unimos voluntariamente a los que siempre trataron de 
exterminarnos. En efecto, en otra parte de la Manifestacion se 
afirma que d a  parte del Este, se consideraba como incorporada 
voluntariamente a la Republica haitiana. y que por lo tanto 
.debia gozar de los mismos beneficios que aquellos a quienes 
se habia unido., considerando ademas que <<si en virtud de esa 
union, estabamos obligados a sostener su integridad, ella (la 
Republica haitiana), lo estaba por su parte a darnos los medios 
de cumplirla,,. Y agrega: .Falto a ellos, violando nuestros de- 
rechos, nosotros a la obligacion,>. Es decir, que si el Gobierno 
de Puerto Principe nos hubiera tratado como a los habitantes 
de Cabo Haitiano, de Gonaives, de Los Cayos, etc., no hubie- 
ramos tenido razon alguna para separarnos y constituirnos en 
Estado independiente. 

DEL LICENCIADO LEONIDAS GARCIA LLL'BERES 

SON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

Hemos sacado en limpio que el Manz$esto del 16 de 
Enero de 1844, primer documento de nuestra Co- 
leccion de los actos constitucionales y legislativos del 
pueblo dominicano, en lugar de ser franca y sincera 
expresion de los ideales de Independencia propaga- 
dos por La Trinitaria, no  fue mas que la mascara de 
que se valio la reaccion conservadora o antiduartista 
para introducirse en la Revolucion y apoderarse del 
fruto de una labor patriotica a la que habia obstacu- 
lizado por todos los medios que tuvo a su alcance. 
En ese documento es en donde se encuentra usada 
por primera vez la palabra Separacion, antepuesta 



intencionalmente al lema sacrosanto y trinitario de 
Dios, Patria y Libertad, y la significacion de tal aria- 
didura es digna del criterio conservador que campea 
por sus respetos en la concepcion del celebre Mani- 
f~s to;  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 union, este pais habia contraido la obligacion 
de velar por nuestra suene o nuestros derechos; pero 
que habiendo faltado a ese solemne compromiso, los 
dominicanos estaban facultados para Separarse de 
dicha nacion y constituirse en Estado independiente; 
peregrina tesis que contradice a cara descubierta el 
juicio de la historia que nos muestra que los actos 
de sometimiento realizados por los dominicanos 
cuando la ominosa ocupacion de Juan Pedro Boyer 
fueron hijos del terror y la violencia, y, por consi- 
guiente, no podria engendrar nunca un estado de 
derecho como el que nos pinta nuestra flamante acta 
de Independencia. 

La palabra Separacion, con el caracter de divisa que 
tuvo en el pronunciamiento del 27 de Febrero, no se 
halla en ningun documento anterior al Manifiesto del 
16 de Enero de 1844. Ni en los escritos que se con- 
servan de la familia Duarte, ni en la correspondencia 
cruzada entre el caudillo nacional y sus principales 
adeptos en el curso de la revolucion redentora, se en- 
cuentra ese termino que envuelve grave ofensa a la 
verdad historica y reconoce culpables vinculos con el 
barbaro gobierno que nos oprimio cruelmente, no 
obstante el estar servido por muchos  dominicano^.^ 

Licenciado Leonidas Garcia Lluberes, da Independencia y la Separacion", 
estudio publicado originalmente en el Listin Diano del 1 1  de agosto de 
1930, recogido como capitulo XVIII de su libro Cn'tica historica, Editora 
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Como lo evidencia el licenciado Emilio Rodriguez Demorizi 
en un magistral ensayo que lleva por titulo El Acta de la Sepa- 
racion dominicana y el Acta de Independencia de los Estados Unidos 
&America, (Imprenta <<La Opinion., Santo Domingo 1943), 
el redactor de aquella tuvo por modelo la segunda. Pero hay 
en la ManiJestacion del 16 de Enero algo que revela un oculto 
designio de su autor; y es que mientras en la hecha el 4 dejulio 
de 1776, debida a la pluma de Jefferson, y que ostenta el titulo 
de <<Declaracion de Independencia., palabra esta que se repite 
en su texto, en el de la Manifstacion redactada por Bobadilla, 
esa importante y sugestiva palabra brilla por su ausencia. En 
efecto, en el largo texto de ese documento, ni tampoco en 
su largo encabezamiento, fulgura la palabra dndepedencian, 
como es de rigor en documento de esa especie. 

Pero hay algo mas curioso todavia. Segun la Manifstacion 
del 16 de Enero, los conspiradores con los cuales, el general 
Charles Herard *lleno los calabozos de Puerto Principe. durante 
los aciagos dias dejulio de 1843, no obstante pertenecer al gnipo 
<<de los mas ardientes dominicanos, en cuyos pechos reinaba el 
amor a la Patria,>, no eran ni siquiera separatistas, puesto que 
actuaban <<sin otras aspiraciones que las de mejorar d e  suerte y 
que se nos igualase en derecho y respetasen nuestras personas 
y propiedades.. Se hace cuesta arriba el aceptar que estas citas 
se encuentran en el famoso documento. 

El licenciado Maximo Coiscou Henriquez considera que el 
pensamiento nacionalista de Juan Pablo Duarte, que fulgura 
en el Juramento Trinitario y en  el Articulo 6 de su Proyecto de 
Ley Fundamental, aparece ostensiblemente <<mutilado en el 
llamado Plan Levasseur, en la ManiJestacion del 16 de Enero, 
en la Resolucion del 8 de Mano y en el discurso de Bobadilla, del 
26 de mayo, dia de la protesta del Fundador, y fecha, para el 
pairiotismo integerrimo, de significacion mas alta que el 27 de 

Montalvo, Santo Domingo, 1964, volumen XVI de las publicaciones de la 
Academia Dominicana de la Historia. 



Febrero.. En otro escrito tacha de <<oneroso>> el auxilio extran- 
jero que .adoptaron en principio, los proceres firmantes del 
Plan Levasseur, del 16 de diciembre de 1843, del Manifiesto del 
16 de Enero de 1844, y de la Resolucion de la Junta Gubernativa, 
de 8 de marzo de este ano, en la cual se admite lo esencial de 
aquel Plan. Y a continuacion repite: <<la independencia del 
pais, mutilada en la Resolucion, en el Mantjiesto y en el Plan 
citados..'. 

Un documento como la Manifestacion del 16 de Enero de 
1844, expresion y compendio de los planes separatistas, li- 
mitadamente separatistas, de los .conservadoresn y en  que 
estos .tenian mayor fe., como lo dice uno de sus principales 
protagonistas, planes que <<fueron madurados precisamente 
en abierta hostilidad al pensamiento de Duarte, conocido ya 
por muchos dominicanos desde 1838 en que se fundo para 
propagarlo la celebre Sociedad Trinitaria., y cuyo texto largo 
y cansado esta cuajado de absurdos, de falsedades y hasta de 
inquietudes es, por ventura, un documento menguado? 
Realmente que causa sorpresa el hecho de que mentalidades 
bien cultivadas no vean el por que es menguada y taimada la 
*Manifestacion de los Pueblos de la parte del Este de la Isla antes 
Espanola o de Santo Domingo, sobre la.. causas de su separacion 
de la Republica haitiana., tal es su extenso encabezamiento, 

Hirlorim de Santo Domingo (Coninbucion n su erludin). Editora Montalvo, 
Santo Domingo, 1938, volumen 1. p. 178; "Correspondencia diplomatica 
de  Levasseur, etc. s. Nota 39 bis, revista Cliu, numero 22,julio-agosto 1936, 
p. 122; &onuibuciun a la biografia del general Pedro Santana,,, publicado 
en el diario I,R Trihunn, Santo Domingo, 23 de  agosto de 1937; y del llamado 
*Plan I.e\asseurn, en el diario Ln N d n ,  Santo Domingo. 21 de septiembre 
de  1942. (En el volumen 1 de so mencionada pp. 65-121, y en 
el volumen 11, pp. 99-137, figura la mas extensa bibliografia que acerca del 
Plan Levasseur se ha compilado). 



documento que lamentablemente funge entre nosotros de 
Acta de Independencia, no lo siendo, como diria en este caso 
San Juan de la Cruz6 

A la Manifestacion del 16 de Enero de 1844 antecedieron por 
lo menos tres manifiestos o proclamas de los conspiradores 
separatistas dominicanos, y de los cuales solamente se conoce 
el texto de uno: el datado en la ciudad de Azua el primero de 
enero del citado ano, firmado por el presbitero Jose Santiago 
Diaz de Pena (cura de Neiba), Buenaventura Baez, Manuel 
Mana Valencia y Francisco Javier Abreu, expresion del grupo 
xafrancesadon que habia concertado en Puerto Principe el Ila- 
mado Plan Levasseur. 

Otro, el mas antiguo de que tenemos noticia, es el que fue 
encontrado en la casa cuna1 de San Francisco de Macoris en el 
allanamiento practicado por orden del general Charles Herard 

Cuando se formo en el Baluarte del Conde la Junta Central Gubernativa, 
bajo la presidencia de  Bobadilla, predominaron en ella los .conserva- 
do res~  (Manuel Jimenes, que ocupo la vicepresidencia, Francisco Javier 
Abreu, Felix Mercenario. Carlos Moreno, Echavarria, Caminero). Los 
-duartistas o independientes puros., como los llama Tejera, los que tenian 
*sus miras de independizar el pais, sin la ayuda de poder extranjero., 
quedaron en minoria. Dice la Manifeslnacion del 16 de  Enero, que esa Junta 
=llamara por ultimo a uno de los mas distinguidos patriotas al mando en 
jefe del Ejercito.. Don Juan Nepomuceno Tejera consigna en sus Apunta 
que Mella y Remigio del Castillo viajaron a El Seibo a llevarle a Pedro 
Santana ese nombramiento. A nuestro humilde entender, la presencia 
en la Puerta del Conde la noche del 27 de Febrero de "Jose Cedano y 
tres seibanos mas, companeros suyos,, Uose Gabriel Garcia: Comprndio, 
tomo 11, p. 228), es una manifestacion de  que ya mandaba ~Santana,  el 
capitan invicto que nos redimio del yugo haitianon, como escribe el doctor 
Americo 1.iigo ("Atentado inutil,>, en Pntnn, numero 38, Santo Domingo, 
1 de mayo de 1926). "Ya, escribe Mariano Antonio Cestero, se le conocia 
ventajosamente por actos de individual entereza y juzgabasele hombre 
valeroso y ganadero rico.. ( 2 7 d e F e h .  Imprenta *.La Cuna de  Americas, 
Santo Domingo, 1900, p. 21). La verdad, la triste y dolorosa realidad, es 
que se cumplio aquello de que los primeros fueron los ultimos.. . 



a principios de julio de 1843: El parroco lo era el prebistero 
Salvador de Pena, desde 1836. *Se encontro en su casa una 
bandera nacional, sobre cuyo color azul habia escrito en gruesos 
caracteres: *Abajo el tirano., y un escrito en que se hacia un 
llamamiento al pueblo contra mi., escribe el general Herard 
en el Informe que presento a su regreso a la capital de Haiti. 
De esta proclama francomacorisana no tenemos otras noticias. 

Cuando a comienzos de agosto de 1843 Herard Riviere 
regreso a Haiti y cesaron las persecuciones, <<Francisco del 
Rosario Sanchez, desde su escondite en la casa de la familia 
Concha; Vicente Celestino Duarte, hermano del fundador de 
"La Trinitaria", Manuel Jimenes y Jose Joaquin Puello, apo- 
yados de buena fe por un gran numero de jovenes de todas 
las clases sociales adictos a la causa nacional, no vacilaron en 
ponerse de acuerdo y constituir inmediatamente en la capital 
el centro revolucionario que, comenzando por ponerse en co- 
municacion con el iniciador y con los iniciados dentro y fuera 
del pais, debian concluir por concertar el pronunciamiento 
de los pueblos>,.' Estos pronunciamientos se pretendia que 
ocurrieran en diciembre, que pensaban fuera .memorable 
para siempre.. 

<<De lo primero en que se ocuparon estos entusiastas conti- 
nuadores de la obra separatista-continua el historiador Garcia- 
asi que establecieron relaciones con todos los centros impor- 
tantes, fue de redactar un manifiesto de agravios, del cual se 
sacaron solamente cuatro copias: una que llevo Juan Evange- 
IistaJimenez al Cibao, otra que circulo Gabino Puello en  los 
pueblos del Sur, otra que dio a conocer Juan Contreras en 
los del Este, y la que circulaba en la capital y sus inmediaciones. 
Peligrosa hasta mas no poder era la tarea emprendida por los 
llamados a hacer la propaganda [. . .] Pero todos ellos desem- 
penaron su papel con decision y lealtad [...] Gabino Puello, 
que con el pretexto de ir a tocar, como musico, a las fiestas de 

' Garcia: Compendio, tomo 11, p. 222. 



10s pueblos, los visitaba con el Mnni/%sto en el bolsillo, corrio 
a Bani (cuyas fiestas patronales eran el 21 de noviembre) y 
Azua (que lo eran el 8 de septiembre) inmensos riesgos, que 
dio por bien empleados en cambio de la buena semilla que 
dejo sembrada. Juan Evangelista Jimenez, que desafiando el 
furor de los gobernantes andaba por casi todos los pueblos del 
Cibao con el "documento incendiario en la mano". Cuentase 
de este propagador incansable y arrojado, que aprovechando 
la numerosa concurrencia atraida al Santo Cerro con motivo 
de las fiestas de Las Mercedes (cuyo novenario se inicia su dia: 
24 de septiembre), se presento un dia en una enramada en 
que estaban reunidos muchos hombres importantes de las cc- 
marcas cibaenas, y dando lectura en alta voz a la patriotica, 
exposicion, en medio de los aplausos de unos, de los temores 
de otros y de las observaciones de muy pocos, causo una emocion 
tan terrible, que hubo de provocar manifestaciones como la de 
Manuel Maria Frometa, quien ofrecio que sus hdos servirian 
de cartuchos, y otras no menos exaltadas y patrioticas~~." 

Tenemos la firme conviccion que este Mnnijiesto septem- 
brino, cuyo texto debio ser realmente <<incendiarion como dice 
Garcia, capaz de provocar las mas exaltadas manifestaciones, 
como la de Frometa, fue el que redacto Francisco del Rosario 
Sanchez, del cual hizo cuatro copias Manuel Dolores Galvan 
por orden de su autor, y .de cuyas copias hasta ahora no ha 
aparecido ninguna,,." 

E o r c i o x ~ s  DE IA MANIFESTACI~N DE ENERO 

De 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., hay varias ediciones. 

Jose Gdbriel Garcia: Compmdio. tomo 11, p. 222. 
Carta de Galvan en 7P@no, num. 309, Santo Domingo, 27 de febrero 
de 1889. 



La primera en <<Santo Domingo, Imprenta Nacional,,, folleto 
de nueve paginas, en la cual aparecen ciento cincuenta y cinco 
firmas. La segunda edicion, en la misma imprenta, es de 1847, 
la cual solamente trae ochenta y tres firmas. Esta ultima es la 
que se inserta en la Coleccion de Lqes. Desde 1943 el licencia- 
do  Rodriguez Demorizi, en el Apendice de su estudio El Acta 
de la Separacion Dominicana.. . en el volumen primero de sus 
Documentos para la Historia de la Rtgublica Dominicana. Editora 
Montalvo, Santo Domingo, 1944, en los que integran los de 
la Guerra dominico-haitiana. Editoral El Diano, Santiago, 1944, 
reproduce la primera de la? ediciones de la celebre Man@.slacion. 
Hay indicios de que en 1844 se hizo otra impresion, pero no  
se conoce.'" 

"' Como la Mani/starion del 16 de  Enero d e  1844 es documento politico 
que =se puede llamar con roda propiedad la .Biblia de  los conservadores 
dominica nos^. -segun el licenciado Leonidas Garcia Lluberes-, pues en - 
ella se comete el sacrilegio de no ver en el progreso politico;iocial sino 
simple *espiritu de no\,edadn y se considera como union o comunidad de 
derechos  lo que no fue mas que unaviolenta ocupacion afrc-haitiana; y 
se pasa revista. al traves del prisma del deseo o el temor, a las fuerzas de  las 

" 
Montalvo, Santo Domingo, 1964, p. 282.), era natural que se tuviera la 
 rec caucion de no hacer figurar en su lareo texto la palabra -1ndepen- - 
ciencias. Habid que dejar la puerta abierta a los proyectos =proteccionistas 
v anexionistas" aue hasta 1873 constituveron la meta, el norte de  los con- 
senadores de partidos politicos que tuvieron como caudillos a Santana, 
a Baez y a Cahral. Por eso, si se hace un recuento de los firmantes de 
la Man@sslarion, se evidenciara que la mayoria de ellos militaron como 
anexionistas durante el periodo senalado de  tres decadas, o sea desde 
1843 hasta 1873. Acerca del proceso historico que dejamos indicado, es 
indis~ensable senalar el estudio que baio el titulo de Amisolando nuestro 
porniiodii> .I 1.1 csrainpa el Iiisioriador r investigador docior iUrides Garcia 
Lliihrrc~ vi> la cdirion numero 9: de 1.1 rr\xia Clio. se~t i rmhrr-  (liririiihre 
d e  1953, pp. 133147, aunque tan importante trabajo se contra [Salto en 
el original impreso de  la revista, N. del E.] especialmente -De la Era d e  la 
Anexion al Periodo d e  la Cuarta Administracion de Baez-. 



Este hermano del Fundador de la Republica, .uno de nues- 
tros claros proceres, cuyos meritos se olvidan a causa del gran 
valer de su hermano. segun el doctor Arnerico Lugo," no 
firmo el discutido documento. El licenciado Leonidas Garcia 
Lluberes hace notar 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 nuestra revolucion 
de Independen~ia..'~ 

A nuestro humilde entender, el hecho de que la firma del 
procerJuan Evangelista Jimenez no figure entre las ciento cin- 
cuenta y cinco que autorizan la Manifestacion del 16 de Enero, 
constituye un indicio de que no  fue ese el documento que el 
propago por los cerros y valles del Cibao. Todo, pues, concurre 
a sacar verdadero a don Jose Gabriel Garcia cuando refirien- 
dose a un manifiesto que escribio Sanchez *y lo propago en el 
Cibao por medio de Juan Evangelista Jimenez, en el Este por 
medio de Juan Contreras, y en el Sur por medio de Gabino 
Puello., asienta: •áEl del 16 de enero no es el de S a n ~ h e m . ' ~  

La controversia relativa a la redaccion de la Manijestacion del 
16 de Enero es reciente; de ahi que han sido los investigadores 

" Bahmuco, numero 187, Santo Domingo, 24 de marzo de 1934. 
Cntica historica, p. 228. 

'Qxtractos de los "Cuadernos de A~untes  del historiador Garciam. Pub. v 
notas del licenciado Leonidas Garcia, revista Clio, numero 92, enero-abril 
1952, p. 14. 



contemporaneos los que han emitido juicios a ese respecto. 
Rodnguez Demorizi, en el mas amplio estudio sobre la ma- 
teria, afirma y demuestra convincentemente que es obra de 
Bobadilla; los hermanos Leonidas y Alcides Garcia Lluberes 
aceptan firmemente que Bobadilla fue su unico autor; el licen- 
ciado Maximo Coiscou Henriquez opina: <<El Manifiesto del 16 
de Enero, impreso y circulado despues del 27 de Febrero, es 
obra colectiva, cuyo germen debio ser el manifiesto primitivo, 
y a cuyo aumento y perfeccion debieron contribuir los encabe- 
zados aptos para ello -que sepamos, Mella y Bobadilla-, pero 
acaso tambien Serra y  otro^^^.'^ 

" Escritos bmues, Impresora dominicana, Santo Domingo, 1958, p. 150. El 
trinitaria Jose Mana Serra, profesor de instniccion publica y filologo, 
autor de una gramatica que alcanzo tres ediciones, reclama para si la 
paternidad de la contestacion dada al general Desgrotte cerca del me- 
diodia del 28 de Febrero de 1844. .El primer documento historico de 
la Republica Dominicana, esa carta dirigida al general Desgrotte dice-, 
expresion inequivoca del sentimiento patriotico que la dictaba, esa carta 
es mia. La escribi en la puerta de Juan Pina, frente a la Puerta del Conde 
el dia glorioso del nacimiento de la Republica, sentado sobre unos apa- 
rejos y teniendo por escritorio un barril.. (Jose Maria Serra: .Tres cartas 
relativas a los origenes de La Trinitaria,,, publicadas en el numero 93 de 
la revista Clio, maywagosto de 1952, p. 120.) Refiriendose concretamente 
a esta manifestacion de Serra, el senor Alejandro Bonilla, uno de los fir- 
mantes de la Manlfestaciondel 16 de Enero, sin restarle al procer trinitario 
y febrensta su condicion de secretario o de amanuense en aquellos m o  
mentas aurorales, dice: <'Aun viven muchos de los que presenciaron lo 
que dictaba el doctor Caminero en una accesoria de la casa de don Juan 
Pina, en una hermosa mesa de la escuela que regenteaha su hijo Pedro•â. 
(Contestanon al opusculo del senor don JoseMaria S m ,  Tipografia Comercial, 
Santo Domingo, 1889, p. 7). 
Como ha sido senalado por un ilustrado historiador, la '<ausencia de 
Duarte hizo caer en manos conservadoras la direccion de los aconteci- 
mientos y la Pavia entro en la vida independiente al amparo del nombre 
de Francia y amenazada de lesiones en su soberania y en su  territorio^^. 
(Doctor Alcides Garcia Lluberes, "Duarte en la Puerta del Conde., 
Listin Diario, 27 de febrero de 1929). El doctor Jose Maria Caminero y 
Ferrer, abogado, acaso el unico doctorado en Derecho para aquellos dias, 
politico consenador que habia ocupado elevados cargos desde los dias 
de la dominacion francesa, presidente de la Camara de Representantes 
de Puerto Principe cuando estuvo alli como diputado por la ciudad de 
Santo Domingo, significandose por su destacada actuacion; despues de 
proclamada la Republica milito en la politica nacional hasta su muerte: 
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Los juicios del licenciado Leonidas Garcia Lluberes relativos 
a la Manifestacion del 16 de Enero de 1844 datan de 1930. De 
ellos hemos hecho merito en el curso de las presentes apunta- 
ciones. En su estudio titulado .La Independencia y la Separa- 
c ion~ ,  que aparecio originalmente en el Listin Diario, numero 
13,088, correspondiente al 11 de agosto de 1930, reproducido 
en el numero 117 de la revista Clio, julio de 1960, y recogido en 
su importante volumen de Critica historica, Editora Montalvo, 
Santo Domingo, 1964, el sagaz historiador senala el error que 
se comete al igualar como en una sola entidad ideologica nuestra 
4ndependencia. y nuestra <<Separacion,,. En 1909, en carta a 
don Federico Garcia Godoy con motivo de la aparicion de su 
importante novela Rufiito, el doctor Pedro Hennquez Urena 
escribio: .Para mi tengo que la idea de independencia germino 
en Santo Domingo desde principios del siglo xrx; pero no se 

formo parte y presidio la Junta Central Gubernativa de 1844, secretario 
del primer Congreso Nacional Constituyente, ministro de varias carteras 
durante las administraciones de  Santana, Jimenes y Baez, enviado d i p b  
matico en los Estados Unidos, Procurador General de  la Republica, etc., 
fue, lo mismo que Bobadilla, Manuel Joaquin Delmonte y Ricardo Miun, 
orientador de  la politica exterior en los primeros anos de  la Republica. 
E n  natural de  Santiago de Cuba. Fue de  los firmantes de la Manijestacion 
del 16 de  Enero de  1844. 
El doctor Caminero, figura prominente del bando conservador que ca- 
pitaneado por Bobadilla. Abreu, Moreno, Mercenario, Jimenes y otros, 
fue de los que ingresaron la vispera a la -revolucion de los muchachosn, 
como ellos i~amaban a los sindependentistam que habia orientado Duarte, 
Y sudantaron a los que con todo ~ e n e r o  de sacrificio habian conducido 
ia ckspiracion nacionalista. Es doloroso decirlo, pero es cierto, de toda 
certidumbre, que fueron los conservadores los que acunaron la Republica 
en su alumbramiento. Eran estrictamente =separatistas., diametralmente 
opuestos a los liberales forjados en  el crisol de La Trinitaria que eran 
eindependentistas~. Por eso el libro tercero de la Hirtmia dz SantoDomingo 
por don Jose Gabriel Garcia, en el cual esta comprendido en su capitulo 
N el .Pronunciamiento del 27 de  Febrero de 1844=, tiene como titulo 
distintivo: -Periodo de la Separacion>>, de conformidad con la realidad 
historica de  los hechos. Yo siento el impulso de escribir mejor .Periodo 
de la Independencia,,, pero incurriria en  inaexactitud. 



hizo clara y perfecta para el pueblo hasta 1873. La primera 
independencia fue, sin duda alguna, la de Nunez de Caceres; 
no claramente concebida, tal vez, pero independencia al fin. 
La de 1844 fue consciente y definida en los fundadores; pero 
no para todo el pueblo, ni aun para cierto grupo dirigente. 
Libertarse de los haitianos era lo justo, era lo natural; 
comprendia todo el pueblo que debiamos ser absolutamente 
independientes? Ello es que vemos la anexion a Espana, y sa- 
bemos que, si para unos esta anexion pecaba por su base, para 
otros fracaso por sus resultados, y por ellos la combatieron. Y 
lo extrano, luego, es que ni ese mismo fracaso bastara a des- 
terrar toda la idea de intervencion extrana, y que todavia en el 
gobierno de Baez se pensara en los Estados Unidos.15Nuestro 
periodo de independencia, por tanto, nuestro proceso de 4n-  
dependencia moral,,, se extiende, para mi, desde 1821 hasta 
1873. En ese medio siglo, el momento mas heroico, el apex, 
es 1844. Pero esa fecha debe considerarse como central, no 
como inicial. La independencia de la Republica como hecho, 
como origen, creo que debe contarse desde 1821, aunque 
como realidad efectiva no exista hasta 1844 ni como realidad 
moral hasta 1873,>.'Wo estan de acuerdo en cuanto al ano de 
1873 con el doctor Hennquez Urena, el doctor Alcides Garcia 

'"urante la cuarta administracion del presidente Baez, o sea durante el 
periodo llamado de  alos seis anos. (1868-1874), el Gobierno nacional 
concerto el Tratado dominico-americano Gautier-Perry, de fecha 29 de  
noviembre de 1869, por medio del cual, .obrando la Republica Domini- 
cana de  conformidad con los deseos de sus pueblos. se incorporaba a los 
Estados Unidos como uno de sus .derritorios,,. Felizmente, este Tratado, 
gracias a Luperon, Cabral, Mariano Antonio Cestero, Jose Gabriel Garcia, 
Francisco Gregorio Billini y otros buenos patriotas que esgrimieron 
el acero de sus armas y de sus plumas, el Senado americano lo rechazo. 
Entre los que se afanaron entonces para que la Alta Camara de los Estados 
Unidos rechazara el Tratado, hay que incluir entre los primeros a don 
Tomas Bobadilla y Briones, quien bajo a la tumba enwelto en la bandera 
nacional dominicana. 
Horas de estudio, Paris, 19 1 O. 



Lluberes," ni el licenciado Maximo Coiscou Henriquez.'" Todo 
esto arroja luz suficiente sobre el pronunciamiento del 27 de 
Febrero de 1844, hecho que se llevo a cabo sobre la plataforma 
de la Manijestacion del 16 de Enero, largo documento en el 
cual -lo repetimos- no fulgura la palabra independencia, y no 
sobre los postulados independentista de La Trinitaria que p r o  
pugnaban, como lo especifico Duarte, por una -Nacion libre e 
independiente de toda dominacion, protectorado, intervencion 
e influencia extranjera, cual la concibieron los Fundadores 
de nuestra asociacion politica al decir, el 16 de julio d e  1838, 
Dios, Patria y Libertad, Republica Dominicanan."' 

El doctor Jean Price-Mars, sabio publicista haitiano, consi- 
dera tambien la Manifestacion del 16 de Enero como <<el Ma- 
nijesto de la Separacion. de la Parte del Este de la Republica 
Haitiana, y piensa, afincado fuertemente en el contenido del 
discutido documento, que esa *separacion,, produjo .el rom- 
pimiento de la Unidad nacional de Haiti,,; y alega victoriosa- 
mente que esa Manifestacion es la mejor evidencia de que en 
1822 los haitianos vinieron a ocupar esta parte de la Isla, por 
obedecer al insistente reclamo d e  los dominicanos. Aparente- 
mente, el sagaz intelectual tiene de su parte la razon, pero la 
verdad, la indestructible verdad, esta demostrada hasta la evi- 
dencia en los estudios del doctor Manuel de Jesus Troncoso de 
la Concha y el licenciado Emilio Rodriguez Demorizi (lamen- 
tablemente no divulgados suficientemente). La apariencia no 
es la realidad reza el adagio. En cuanto a la Manifestacion del 
16 de Enero, el doctor Price Mars no debio ignorar que ese 
taimado documento, tan limitadamente separatista, no  es la 
genuina, la verdadera expresion de los patriotas dominicanos, 

" "El Testamento politico de Diiarte y los origenes de nuestra efectiva 
idea nacional de independencias, publicado en el numero 97 de Clin, 
septiembre, 1933. 

I R  .El 16 de  agosto^, en el diniio k,l (;a&, num. 3,404, Santo Domingo, 18 de 
agosto de 1957. 

'* Articulo 6to. de su Proyecto de Ley Fundamental, Clio, num. 62, p. 92. 



de autentico pueblo de Santo Domingo. Aquello fue la obra 
de un grupo reducido, minoritario. 

En Santo Domingo -senalo Juan Pablo Duarte- no 
hay mas que un pueblo que desea ser y se ha pro- 
clamado independiente de toda potencia extranjera, 
y una fraccion miserable que siempre se ha pronun- 
ciado contra esta ley, contra este querer del pueblo 
dominicano, logrando siempre por medio de sus in- 
trigas y sordidos manejos aduenarse de la situacion 
y hacer aparecer al pueblo dominicano de un modo 
distinto de como es en realidad; esa fraccion, o mejor 
diremos, esa faccion, es y sera siempre todo, menos 
dominicana; asi se la ve en nuestra historia, represen- 
tante de todo partido antinacional y enemigo nato 
por tanto de todas nuestras revoluciones; y si no, vease 
Ministeriales en tiempo de Boyer; y luego rivierista, y 
aun no habia sido el 27 de Febrero, cuando se le vio 
proteccionistas franceses y mas tarde anexionistas 
americanos y despues espanoles."' 

Detras de los trinitarios, de los independentistas, vinieron 
los vendimiadores y se aprovecharon de su trabajo, de sus largos 
esfuerzos, de su dilatada lucha, *haciendoles cosechar frutos 
amargos en premio de su civismo heroico., como escribio un 
profundo conocedor de nuestra Historia Patria. 

Revista !Ahora!, Num. 348, 
13 de julio de 1970, pp. 50-55. 

Ideario de Duarte 



Acerca del 27 de Febrero 

No es posible negar que ausente Juan Pablo Duarte del terti- 
tono nacional, en union de Juan Isidro Perez, Pedro Alejandnno 
Pina y Ramon Mella, a consecuencia de la persecucion des- 
atada por el general Charles Herard, <<cuya visita lo descompuso 
todo., segun Americo Lugo, la jefatura del partido de dos 
duartistas o independientes puros., como escribe Tejera, fue 
asumida por Francisco del Rosario Sanchez. Este, en union de 
Vicente Celestino Duarte, prosiguio la conspiracion y fraguaron 
un plan que perseguia proclamar la Republica en diciembre 
de 1843; se encuentra programado en la discutida Carta del 
15 de noviembre de dicho ano. A ese Plan era extrano Ramon 
Mella, desvinculado de Sanchez y de Vicente Duarte a su re- 
greso de las carceles de Haiti, como lo evidencia la misma carta. 
Pero ese Plan de 40s duartistas o independientes puros. no se 
pudo llevar a cabo; su fracaso se debio a la carencia d e  dinero 
y de armas, cosas esenciales para el caso y solicitadas desespe- 
radamente a Duarte; y que este no  pudo conseguir.' 

' Mella habia sido enviado por Duarte al Cibao a comienzos de  julio de 
1843, a concetar los medios de destmir el ejercito con que venia el ge- 
neral Charles Herard, segun lo consigno esto en el Informe que "ndio 
al Gobierno a su renreso a Puerto Princive. (Ver Clio, numero 93. D. 75). . 
Ilrcho prcw r t i  rl ( h i u i .  tUr wniiiido. i i x  I'iirriii Plau.  p;ira Purrtn Prin- 
civr d b<mlo de la d c i a  l.? P~lzronr.  hain ruiiodin drl tciiieiiir L)iniasi> 

u 

Nanita U.G. Garcia, Compendio, tomo 11, p. 211), de la Guardia Nacional 
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El fracaso del mencionado Plan de 40s duartistas o inde- 
pendientes puros., que estaba proyectado para que diciembre 
fuera memorable, como se lee en la famosa Carta del 15 de 
noviembre, fue lo que <<hizo caer en manos conservadoras 
la direccion de los acontecimientos y la Patria entro en la vida 
independiente al amparo del nombre de Francia y amenazada de 
lesiones en su soberania y en su territorio., como senala muy 
acertadamente el sapiente doctor Alcides Garcia Lluberes en 
su ensayo <<Duarte en la Puerta del Conde., publicado en el 
Listin Diario del 27 de febrero de 1929, refiriendose a las con- 
secuencias de la ausencia del caudillo, pues <<solo el por aquel 
entonces hubiera podido imprimir a la Revolucion de Febrero 
el sello de su magnifica concepcion, e impedido sus primeros 
desvios y sus posteriores claudicaciones~~.' 

Para diciembre del ano 1843 existian en Santo Domingo, 
en lo que es hoy la Republica Dominicana, cuatro partidos 
Separatistas en actividad, en lucha esforzada por el triunfo 
que perseguian. Trabajaban en la clandestinidad, pero de una 
manera activa; de ello hay constancia. De esos cuatro gmpos p e  
Iiticos, el unico que perseguia la independencia absoluta era el 
de los <<duartistas o independientes puros,, que encabezaban, 
en ausencia de Duarte, Francisco Sanchez y Vicente Duarte. 
Los otros tres, igualmente separatistas, no perseguian como 

en la ciudad porteiia. Regreso a Santo Domingo el 14 de septiembre de  
1843. su actuacion de entonces lo puso en tremendo desacuerdo con los 
encabezados Sanchez y Vicente Duarte, quienes desconfiaron de el y pre- 
vinieron a Duarte, entonces en Curazao, en contra suya, .pues el -Mella- 
es el unico que en algo nos ha perjudicado nuevamente por su ciega 
ambicion e irnprudencia,~ (Clio, numero 62-64, p. 78). 
Felix Maria Delmonte: co necrologia del Padre de  la Patria., reproducido 
en el numero 82 de Clio,juliodiciembre 1948, p. 141. 
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el de los duartisras, la implantacion de una =Nacion libre e 
independiente de toda dominacion e influencia extranjera.." 

El de los Afrancesados, <<entre los cuales habia mas adictos 
a Espana que a Francia., como escribe Tejera, estaba encabe- 
zado por Baez y vinculado al Plan Levasseur. Este Partido tenia 
ya para fines de diciembre hasta su bandera; y para el primero 
de enero, su Manifiesto o Exposicion de rnot i~os.~ 

El Partido Duartista era, indudablemente, el de los patriotas 
mas puros, el que perseguia la Independencia conforme al 
Credo Tnnitario, pero era el <<partido de los muchachos,, y 
carecia de recursos que para las empresas libertadoras son vi- 
tales, como lo son las armas y el dinero. Por la carencia de 
esos fundamentales recursos, no lograron que diciembre fuera 
memorable, como lo anhelaban a mediados de noviembre de 
1843. 

Con el derrocamiento de Boyer a principios del 43, Tomas 
Bobadilla habia quedado fuera del Gobierno, habia caido en 
desgracia, lo mismo que Jose Joaquin Puello y sus hermanos. 
Estos ultimos fueron solicitados por Duarte, por mediacion de 
Jose Diez y de Buenaventura Gneco, pero la verdad es que Jose 
Joaquin Puello, acaso por su actuacion contra los *reformistasn 
en la accion belica del 24 de mamo del 43, no hizo nunca buenas 
migas con Sanchez. 

Refiriendose al Partido Afrancesado, el historiador Tejera re- 
conoce <<que ayudo mucho,> a la Separacion, <<tanto en Puerto 
Principe, como en la memorable jornada del 27 de Febrero, 
siniendose en esta ocasion de la influencia del consul frances 
en Santo Domingo sobre las autoridades haitianas que gober- 
naban la plaza, y de la existencia, casual o intencional d e  buques 
de guerra franceses en la costa sud de Santo Domingo,,." 

Otro partido separatista que despues del triunfo de La Re- 
forma en 1843 desplego importantes actividades, fue el de los 

Idmno de Duarle. ' Maximo Coiscou Henriquez, Hirtona dpSanloUomingo. tomo 1, pp. 81-92. 
iMonumlo, p. 14. 



Espanolizados que sonaban con una segunda Reconquista. 
Este Partido estaba orientado por el canonigo Gaspar Her- 
nandez, rancio conservador de ideas monarquicas, separatista 
fervoroso, quien confesaba que no solamente Santo Domingo, 
sino toda la America espanola debia retornar al dominio de su 
Madre Patria Espana. Asi lo expuso en vanos escritos suyos; la 
ultima vez en su libro Derechos y prerrogativas, publicado en Cu- 
razao en el ano de 1853, p. 116. Uno de los dirigentes activistas 
de este Partido, don Antonio Lopez de Villanueva, natural de 
Santiago de los Caballeros, viajo a Cuba por la via de Jamaica. 
<<Acudieron a Cuba pidiendo el apoyo material de las fuerzas 
espanolas y mostrandose dispuestos a someterse de nuevo a la 
metropoli; pero el capitan general don Jeronimo Valdez no 
quiso envolver a Espana en nuevas complicaciones~~, como lo 
consigna el insigne republico y militar espanol don Nicolas 
Estevanez, quien vivio en nuestro pais en 1864 y escribio en su 
Resumen de historia de America: <<No hay un pueblo mas belicoso 
en America, ni quiza en el mundo*." Acerca de la Mision Lopez 
Villanueva hay informacion documental en el estudio <<La 
Revolucion de 1843..' 

Del grupo que procuraba la Separacion con los auspicios 
de Inglaterra, era cabeza principal don Francisco Pimentel, 
propietario y vecino de Las Matas de Farfan! Hay indicios de 
que Pimentel fue amigo de don Manuel Joaquin Delmonte y 
Torralba, presunto .Capitan General. de los afrancesados de 
1843," .uno de los hombres mas respetables y eminentes del 
pais., segun el canonigo Nouel,lu a quien sorprendio en Paris 
el pronunciamiento Separatista del 27 de Febrero de 1844, 

Resumen..., Editorial Garnier Hermanos, Paris, pp. 447-449. ' Publicado por el licenciado Emilio Rodriguez Demorizi en el BAGN, 
nums. 2627, Santo Domingo, enerc-abril de 1943, pp. 31,36 y 72, 76 
Max Hennquez Urena: .Un proyecto anglofilo de 1843 frente al Plan L e  
vasseur., publicado en el diano La Nacion, numero 610, Santo Domingo, 
23 de octubre de 1941 
Dato de Rosa Duarte 

' O  HutmiaEclesiastica, tomo 11, p. 422 



despues del cual regreso al pais (se habia ido para Puerto 
pnncipe como consejero de Riviere en agosto de 1843), y se 
incorporo al bando conservador, motivo por el cual fue, lo 
mismo que Bobadilla, Baez, Caminero, Delgado, Abreu, etc., 
de los que se escondieron y buscaron amparo en el consulado 
frances cuando el motin duartista del 9 de junio." Procurando 
dice Garcia: *una fusion cordial entre todos los elementos do- 
minicanos, un olvido completo de todas las ofensas gratuitas, 
un arrepentimiento sincero de todos los errores* se encamino 
Duarte, acompanado de Pedro Alejandrino Pina y d e  Pedro 
Valverde y Lara a la historica Casa de los dos Canones, resi- 
dencia del influyente don Manuel Joaquin Delmonte y T o d b a ,  
*el mas caracterizado de todos.. Esa conferencia se efectuo 
poco antes de la visita de Herard y no dio <<otro resultado que 
el ofrecimiento por parte de aquel de guardar secreto como 
caballero respecto de las confidencias que para persuadirle se 
le habian hecho, palabra que, al decir de muchos, cumplio 
con religiosidad, atribuyendose a una indiscrecion de Zefe- 
nno Pepin, que vivia en los bajos de la casa mencionada, la 
circunstancia de que la conferencia llegara a conocimiento del 
delegado Brouat, que no pudo sin embargo cerciorarse de su 
verdadero ob je t~n . '~  

Bobadilla, llamado o atraido por Mella, acerco este a San- 
chez y .<supo buscar en el elemento nacional (o duartista), el 
lugar importante que no podian menos de proporcionarle sus 
extensas relaciones y la practica que habia adquirido en su larga 
carrera politica,,, como lo consigna Garcia.'Wejando fuera a 
Baez, a Tejera y a Valencia, Bobadilla compacta a los filorios 
(mote dado a los duartistas) con los afrancesados, -que sin 
discusion resolvieron desentenderse de toda combinacion y 
de todo proyecto que no tuviera por objeto llevar a cabo sin 

" Garcia, Compendio, tomo 11, p. 261 
Garcia, Compendio, tomo 11, p. 203. 
Garcia, Compendio, tomo 11, p. 222 



perdida de tiempo un pronunciamiento general y decisivo.." 
Redacta la Manifestacion del 16 de Enero, cuyas primeras tres 
firmas son: Bobadilla, Mella y Sanchez, y es ese grupo hibrido, 
amalgama de liberales y conservadores, el que lleva a cabo el 
pronunciamiento del 27 de Febrero de 1844; pronunciamiento 
en  que, segun todas las evidencias, la suprema dirigencia 
correspondio a Bobadilla y a sus conservadores. De ahi que 
al constituirse la Junta Central Gubernativa, en la manana del 
dia 28 de febrero, fuera nombrado Bobadilla su Presidente, 
aun estando en ese momento ausente en una mision impor- 
tante, y como vicepresidente Jimenes, tambien ausente en el 
momento de la nominacion. Para concertar la Capitulacion 
con las autoridades haitianas ese mismo dia 28, la Junta nom- 
bro una delegacion de seis visibles febreristas, invistiendola 
de plenos poderes. De esos seis comisionados solamente uno, 
Vicente Celestino Duarte, pertenecia al grupo de los eduar- 
tistas o independientes puros.. De los siete miembros de la 
Junta cuyas firmas aparecen aprobando la citada Capitulacion 
el mismo dia, cuatro son de los conservadores y tres de los li- 
berales o duartistas. Unidos, de manera inalterable, permane- 
cieron liberales y conservadores en el seno de la Junta Central 
Gubernativa, donde aquellos siempre estuvieron en minoria. 
Sin discrepancia adoptaron el Plan Levasseur por medio de 
la Resolucion del 8 de Marzo. Mella, el impulsivo, quien habia 
encabezado la Junta durante la ausencia ocasional de Bobadilla 
y de Jimenes, partio de inmediato para el Cibao a organizar la 
defensa, pero tras el marcha la Delegacion de Mena y Rocha 
que entrabo sus actuaciones. En el seno de la Junta Central 
Gubernativa se inicia la lucha interna y surge la discrepancia 
despues de la llegada de Duarte al pais, y mas acentuadamente 
a su retorno del Campamento de <<Sabana Buey, en donde es- 
tuvo a la cabeza de la vanguardia del Ejercito del Sud., segun 
Tejera, y en donde no le fue posible tener acordamiento con 

" Garcia, Compendio, tomo 11, pp. 225226. 
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el general Santana. Las pugnas culminan en el seno de IaJunta 
Central Gubernativa, gobierno provisional que reasumio en 
si todos los poderes del Estado al proclamarse la Separacion, 
en el golpe del 9 de junio, accion civica y militar que enca- 
bezo Duarte para extraer de ella a los que como Bobadilla y 
Caminero no eran independientes puros. Esa accion reivindi- 
adora ,  que por motivos ajenos a la voluntad de su autor no 
dio cabalmente el resultado propuesto, fue una consecuencia 
obligada de las ruidosas sesiones tumultuarias del 26 de mayo 
y dia de la protesta de Duarte, y fecha, para el patriotismo inte- 
gerrimo, de significacion mas alta que el 27 de Febrero, segun 
Coiscou Henriquez.15 

"Correspondencia diplomatica de Levasseur, de Moges. Barrot, etc.", en 
el numero 22 de la revista Clio, julio-agosto 1996, p. 122, Consigna Tejera 
que .entre las decisiones mas importantes de La Trinitaria, unas tomadas 
en el comienzo de su existencia y 0tra.s mas tarde. figuran el nombramiento 
de Duarte, como General en Jefe de los Ejercitos de la Republica y de 
Director General de la Revolucion, y los de Pina, Perez, Sanchez y Mella, 
como coroneles de los mismos ejercitos. Estos fueron los unicos grados 
militares concedidos por La Trinitaria: los demas, hasta la creacion de la 
Junta Central, los hizo Duarte, en uso de sus facultades, como Jefe de la 
Revolucionn. ( M o n u m t o  aDuarte, Imprenta de Garcia Hermanos, Santo 
Domingo. 1894, p. 9). Don Tomas Bobadilla, al redactar cautelosamente 
la Manifestacion del 16 de Enero de 1844, plataforma sobre la cual se hizo 
el pronunciamiento del 27 de Febrero, ignoro discretamente todas aquellas 
decisiones trinitarias y refiriendose a la Junta. que debia presidir, escribio 
que esta -llamara por ultimo a uno de los mas distinguidos patriotas al 
mando en jefe del ejercito, que deba proteger nuestros limites, agregan- 
dole los subalternos que se necesiteo~~. Cuando tal cosa se escribia, ya los 
conseniadores tenian su entendido con Pedro Santaoa, .hombre de espada 
y prestigio en el pueblo de El Seibo., como escribia Rosa Duarte ( ~ l i i ,  nu- 
mero 62. o. 21). "hombre wleroso* que *ya se le conocia ventaiosamente 
por actos.de individual enterezas se&n  arian no Antonio ~ e s i e r o  (27de 
Febmo de 1844. lmorenta "La Cuna de America.. Santo Dominzo. 1900, . 
p. 21). hijo de un iamoso capitan de las huestes victoriosas de paro Hinca- 
do. &antana v su hermano Ramon eran ricos orooietarios en la ~ronncia . . 
de El Seibo, y gozaban de prestigio por su valor y su honradez, y por lo 
mismo los independentistas de Santo Domingo no se pronunciaron en 
aquella capital -afirma el doctor Angulo Guridi- sin haberse asegurado 
de que ambos secundarian el movimienton. (Temas politicos, Imprenta Cer- 
wntes, Santiago de Chile, 1892. tomo 11, p. 112). En efecto. entre los que 
acudieron a la Puerta del Conde la noche por siempre memorable del 27 



Acerca de tan importantes pormenores informa Tejera: 
<<Duarte, Perez y Pina, activamente perseguidos, pudieron 
salvarse de sus enemigos y embarcarse poco despues para el 
extranjero.'Vedro y Ramon Santana se escaparon en Bani, y 
no fueron apresados. Sanchez, a quien una grave enfermedad 
retenia en el lecho del dolor, no pudo salir del pais," y para 
salvarlo fue preciso propagar la noticia de su muerte. Pero 
tan pronto como este abnegado patricio pudo ocuparse de los 
asuntos publicos, se puso en comunicacion con Duarte y sus 
companeros de destierro, y activo eficazmente los preparativos 
para dar el grito de Separacion. El pais en su gran mayoria 
estaba por la Independencia, y en todas las poblaciones im- 
portantes habia centros revolucionarios. Sanchez, temeroso 
de nuevas complicaciones, deseaba dar el golpe en diciembre, 
hacerlo memorable, antes de que se promulgase la nueva 
Constitucion (de Haiti), Y se eligiese Presidente, que debia ser . , 

Charles Herard, pero tuvo que desistir de su proposito, por la au- 
sencia de los cuerpos de tropas dominicanos, retenidos en Puerto 

de Febrero de 1844, figuraron -Jose Cedano y tres seibanos mas companeros 
suyos,,. (J. G. Garcia, Compmdio, tomo 11, p. 228). 
Don Tomas Bobadilla, hombre de amplia experiencia que frisaba en los 
sesenta anos para 1844, abogado y notario de largo ejercicio, conocedor 
de la historia contemporanea de nuestra America, sabia que en los inicios 
de toda conspiracion "losjefes no se eligen sino que se imponen. La elec- 
cion y la herencia, aun en la forma irregular en que comienzan, ha 
observado un discutido sociologo, constituyen un proceso posterior". 
(L. Vallenilla Lanz, E l a a d u m  necesnno, Caracas, 1929, p. 176). 
Mella y Rimigio del ~&t i l lo  viajwim a El Seibo a e,) I;is manos de 
Sanuiiael nombramiento de <;rnerd en lefe del Eiercito (Apunlrsde don - " 
Juan Nepomuceno Tejera, ms.). 
(Monumento aDuarte, pagina 16) *Jose Mateo Perdomo y Felipe Alfau fue- 
ron quienes hicieron las diligencias necesarias para conseguirles pasaje a 
bordo de una balandra inglesa, y luego con el comandante Juan Evertsz, 
jefe del puerto, que -dice Jose Gabriel Garcia- inclinado al movimiento 
separatista, les dio palabra de dejarlos embarcar.. (Juan Isidro Perez en la 
revista Panfilia, numero 15, Santo Domingo, 15 de febrero de 1924). 

" Felix Mana Delmonte escribe: .Atacado de una enfermedad peligrosa, el 
no pudo ni quiso embarcarse.. (El Twm, num. 309, Santo Domingo, 27 de 
febrero de 1889). 



principe,'" la presencia en Santo Domingo de dos regimientos 
haitianos y sobre todo, por la falta de armas y municiones sufi- 
,ientes para las tropas que debian organizarse, tan luego como 
se la Independencia,>.'" 

HISTORIA SE REPITE 

Cuando en 1916 ocurre la s e p n d a  Intervencion americana, 
que culmino con la ocupacion total del territorio nacional, la 
dureza inexorable de la Ley Marcial acallo las protestas. Anos 
despues cuando los Memoriales de los Consultivos ablanda- 
ron la Censura y la carta del arzobispo Nouel le dio la vuelta 
al mundo, arreci6 la campana de una manera ostensible, se 
poblo el pais de Juntas nacionalistas, surgio la famosa Semana 

'".os Regimientos 31 y 32, conipiiestos de  dominicanos, y que el genrral 
Herard sr habia llevado para Haiti, supuestamente como rehenes, fueron 
deweltos a Santo Domingo el 30 de  enero. Con ellos regriso el diputado 
Remiso del Castillo, separatista, amigo intinio de Bohadilla cuya profesion 
de notario +reian asociados en iin niismo hiifete 

'* Como los ronsmndorm eran los que disponian de ese poderoso factor qne 
es el , ,nrnio de  la perra ,%,  no es de  extranar que ocuparan la preerni- 
nencia. Se djjo que Jimenes a oltima hora aporto cinco mil pesos y el 
padre Moreno del Christo recordaba ver a sil padre don Carlos Moreno, 
entreghdolr  secretamente onzas de  oro a los hermanos de la Concha. 
Juan Pablo Duartr edurantc los nueve anos empleados cn los trabajos 
por la Indrpcndencia, y sobre todo en los cinco y medio transcurridos 
desde la fiindacion de La Trinitaria, lrabia ido gastando poco a poco sii 
caudal, y para entonces mny poco o nada le qiiedaba,~, como dice Tejera; 
pero no obstante, como 'c&tian hienes de la familia, procedentes dr  
la herencia paterna, aun indivisa, el no  vacilo en sacrificar la parte que 
le correspondia, y en pedir a sus hermanos, las hermanas sacrificasen la 
suya.. (Monumento, p. 17). En la madnigada del 28 Bohadilla, Jimenes y 
Moreno se ausentaron del Baluarte del Conde para cumplir una mision 
muy importante, pero los conservadores, conlinunron nllicampenndopor sus 
mpptos. Cundo wrrn (id mediodiase escribia la contestacion que demandaba 
el general Desgrotte. Ver Contin: <muchos los que presenciaron lo que 
dictaba el doctor Caminero en una accesoria de la casa de don Juan Pina 
(frontera al historico Baluarte), en una hermosa mesa de la escuela que 
regenteaha su hqo P~dro .  (Alejandro Bonilla: Contestncion ..., Tipografia 
Comercial, Santo Domingo, 1889, p. 7). 



Patriotica que recaudo cientos de miles de dolares para sostener 
la campana en el exterior, y la bandera de la Desocupacion 
pura y simple fue ardorosamente sustentada. Pero la campana 
no tuvo exito. Para 1922 se habian agotado los fondos; -nuestra 
mision en el exterior habia terminado en la derrota -no en el 
fracaso+, y das Juntas nacionalistas, nucleos de honor y civismo, 
que antes dieron normas de defensa al pueblo insumiso, se 
plegaron en silencio y plegaron sus banderas>>.Y0 

Fue entonces cuando aparecieron en la liza Francisco J. 
Peynado, Horacio Vasquez, Federico Velazquez y Hernandez y 
Elias Brache, cuatro prominentes ciudadanos, tres de ellos jefes 
de los partidos politicos, quienes no habian formado parte de 
las Juntas Nacionalistas y algunos, como Velazquez, no habia 
querido concurrir a la reunion promovida por el Congreso 
Regional Nacionalista del Este en Puerto Plata. Peynado, que 
<<no tuvo fe en el exito de la campana emprendida por la Junta 
Nacionalista Dominicana,,, que <<con franqueza lo expuso en 
la primera reunion celebrada en el hotel Mac Alpin; y no  fue 
a Washington,,," recogio la bandera y con los ilustres ciuda- 
danos mencionados se encamino a la Casa Blanca y concerto 
el Plan Peynado, bajo cuyas acertadas normas, desprovistas de 
toda utopia, el 12 de julio de 1924, reaparecio la Republica 
Dominicana en el concierto de las naciones libres y se instauro 
el Gobierno Constituci~nal.'~ 

Eededeo Henriquez y Carvajal, N d l i s m o ,  Imprenta de J. R. Vda. Garcia, 
Santo Domingo, 1925, p. 49. 

" CClio numero 7, enero-febrero 1934, D. 18. 
?' <:ii;tndo Pivn;idi>. \'asqiic7. Brarlw \ \'eIazqw/ emprendieron ..el c.iniino 

de \\.ishinziim. para rriioiar la ilrfvnsa de lu\ dereclios de la Rt:i>ul)lica. .. . 
va en lamcnt.ihlr desamparo a cotiwcuencia dr haber tenido que retirarse 
dc aquella riiidxi la .hliw<in Nacionalista Doinitiicana. Dar rl auoumicnto 

u 

de los recursos pecuniarios que para esa defensa habia reunido nuestro 
sufrido pueblo, dificil, casi imposible, les parecia en ese momento el o h  

~moica,'ronr&ado en ~mh&gton,  D. C. a junio 30 (1P 1922, Imprenta Listin 
Diario, Santo Domingo, 1922. p. 3). 



pw la verdad hislUnca (VAD a la misla ;Ahora!) 83 

!Es triste, si se quiere, pero realmente se repitio la Historia! 
Pero es tambien verdad absolutamente innegable, que los 

filorios, <<los de los tristes destinos,, como los llamo don Federico 
Garcia Godoy remedando a Galdos, nunca plegaron la ban- 
dera de la Patria; y como se ha dicho con justicia, aunque en 
sentido metaforico, el jefe del grupo febrerista cayo envuelto 
en sus candentes pliegues, como un sol en el ocaso, del campo 
santo de San Juan de la Maguana. 

Revista ;Ahora!, Num. 355, 
31 de agosto de 1970, pp. 62-64. 





Lamentablemente fue Bobadillal 

Cuando comenzaron a divulgarse los pormenores del Plan 
Levasseur, se puso el grito en el cielo. Se llego a sostener que la 
Resolucion del 8 de Mano de 1844, por medio de la cual la Junta 
Central Gubernativa, compuesta en su mayoria por elementos 
del bando conservador, afrancesado o anexionista, *que bien 
puede darsele cualquiera de esas tres denominaciones. como 
dice Pichardo,' adopto en lo esencial aquel Plan, que era un d o  
curnento apocrifo hecho por Silvano Pujo1 con fines  vengativo^.^ 

Era natural y logica la alarma producida, no obstante que 
la existencia de documentos fehacientes estaba pronosticada 
nada menos que porJuan Pablo Duarte y Juan Isidro Perez de 
la Paz, dos de los verdaderos varones de Plutarco que nunca 
dieron un paso hacia atras en su sacro ideal de independencia 
para su Patria.4 Se llego aducir, para explicar la falsedad, que 
uno de los firmantes y negociadores no era para entonces 
miembro de la Junta Central Gubernativa? 

' Con notas complementarias del autor. [N. del E.] 
&umm de Hutmia Pahia. 
<<Carta del licenciado Carlos Sanchez y Sanchez al licenciado Damian 
Baer B.., en el LirtinDimionumero 14,025, Santo Domingo 10 de marzo 
de 1933. ' Doctor Alcides Garcia Lluberes. .Otro gran pronosticos, en su libro Durnte 
y otros tmm, p. 10. 

" a  Opinion, numero 98, Santo Domingo. 5 de mayo de 1927. 



En verdad que era increible, porque hasta el licenciado 
Emiliano Tejera, a quien se estima como el fundador de nues- 
tra historia critica, con el asentimiento de don Jose Gabriel 
Garcia, del doctor Apolinar Tejera, del arzobispo Menno, del 
licenciado Manuel Pina Benitez (hermano del trinitario) y 
de otros destacados intelectuales, habia escrito escuetamente 
en la Exposicion al Congreso Nacional refiriendose a las ne- 
gociaciones antinacionales de los afrancesados: ese ha dicho 
que este partido habia convenido con agentes franceses en la 
cesion a Francia de la bahia de Samana.n.6 De que la Resolu- 
cion d e l 8  de Marro .adopto, con importantes modificaciones, 
el primitivo Plan Levasseur. como lo evidencia el licenciado 
Maximo Coiscou H e n r i q u e ~ , ~  no queda la menor duda. Es 
mutiladora del territorio nacional, pues vende a perpetuidad 
la Peninsula de Samana, cuyos peligros .de cederla* fueron 
ponderados desde el siglo xwr por el mas sobresaliente de los 
intelectuales dominicanos del periodo colonial, el presbitero 
licenciado Antonio Sanchez Valverde, en su Idea del valm de la 
Isla Espanola, Madrid, 1785, por lo que "el nacionalismo de 
Juan Pablo Duarte, en  lo que se refiere, particularmente, a la 
conservacion de Samana, tiene raices en el previsor naciona- 
lismo de Sanchez Valverde.9 

Los franceses pretendian a Samana no solamente por su 
esplendida bahia, tan codiciada por las potencias imperia- 
lisias, sino como una base para recuperar el dominio de la 
Isla, especialmente su parte Occidental. El Articulo 4" de la 
celebre Resolucion del 8 de Marzo establecia que .el gobierno 
dominicano prestara a la Francia cuantos auxilios necesite[ ...] 
para dirigir fuerzas sobre la parte occidental o de la Republica 
haitiana.. Los franceses no habian desistido de recuperar 

Monummlo a Dwirte, p. 14. ' HLFtaaa de Sanlo Domingo, Editora Montalvo, Santo Domingo, 1938-1943, 
volumen 1, p. 98 y volumen 11, p. 105. 
Licenciado Emilio Rodriguez Demorin: Relacirmes hLF1onm de SantoDniingo, 
Editora Montalvo, Santo Domingo, 1942, volumen 1, p. 75. 
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su antigua y mas productiva colonia y reimplantar en ella la 
esclavitud, como la reimplantaron en 1802 y la mantuvieron 
en sus colonias antillanas hasta 1849. Parece que los firmantes 
de la cesion olvidaron que el mayor de todos los males que 
han afligido a la humanidad, al decir de Humboldt, ha sido 
la esclavitud, iniquidad suma que ningun pueblo debe impo- 
ner a otro, y mucho menos al noble y sufrido pueblo haitiano 
que dio el ejemplo rompiendo sus cadenas en la frente de sus 
amos, como dijo Deschamps. Porque a los haitianos debemos 
verlos como hermanos, sin odios, como lo predico Juan Pablo 
Duarte. 

Considera el historiador Coiscou Henriquez, muy acertada- 
mente, refiriendose al movimiento que dio por resultado el 
Pronunciamiento del 27 de Febrero de 1844, que -la signifi- 
cacion de ese movimiento (ha sido) inexacta o erroneamente 
expuesta en nuestros historiadores, desde Emiliano Tejera, 
en su Exposicion, hasta Jose Gabriel Garcia en su Compendio,>," 
indicando como escritos que hacen luz sobre tan trascendental 
suceso, el importante ensayo historico-juridico del doctor 
Ricardo Perez Alfonseca: .Vida constitucional dominicanas, 
publicado en La Opinion, numeros 10-13, Santo Domingo, 14, 
21, 28 de abril y 5 de mayo de 1923, -y sobre todo, pondera 
Coiscou, el estudio magistral de Alcides Garcia Lluberes <<El 27 
de Febrero ignorado,>.lU 

En realidad, hay mucha niebla en torno al magno suceso 
del 27 de Febrero, cuya direccion, documentalmente compre 
bada, fue asumida por don Tomas Bobadilla, redactor y primer 
firmante de la Manifestacion del 16 de Enero; presidente de la 
Junta Gubernativa Provisional y de la Junta Central Gubernativa; 
primero que dijo Dios, Patria y Libertad en la Puerta del 
Conde; y director de los negocios publicos durante mas de tres 
meses, o sea hasta que fue desalojado de la Casa de Gobierno 

Obra citada, volumen. 11, p. 380. 
' O  Publicado en el Listin h n 0 ,  numeros 14375, Santo Domingo, 27 de febrero 

de 1934, reproducido en Duartey otms temas, pp. 86104). 



el nebuloso 9 de junio, cuando Duarte y Puello esgrimieron el 
latigo de Cristo contra la caterva de conservadores entrepistas 
que se habian aduenado arteramente de la Revolucion de los 
muchachos.. ." 

En el tomo 1 de la Coleccion de &es ..., Imprenta de Garcia 
Hermanos, Santo Domingo, 1880, <<guardador avaro de Reso- 
luciones que nos sacan verdaderos. como escribio el doctor 
Garcia Lluberes, aparece Bobadilla como el primer firmante 
de la Man+stacion del 16 de Enero, que evidentemente fue 
obra suya, pagina 12 (el segundo firmante fue Mella); como 
presidente de la ojunta Gubernativa Provisional de la Repu- 
blica Dominicana., pagina 14; y como presidente de la <gunta 
Central Gubernativa. en  la pagina 15 y siguientes. 

En la sesion celebrada el 10 de junio de 1847 por el Congreso 
Nacional, sesion extraordinaria percibida por el licenciado Juan 
Nepomuceno Tejera, que por cierto asumio una actitud muy 
digna y muy gallarda, el diputado don Tomas Bobadilla, alzan- 
dose a mayores, se expreso valientemente: 

Creo, Senores, que ninguno puede ser mejor Do- 
minicano 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 

" Don Mariano Antonio Cestero (1837-1909), honorable escritor, refiere 
que Bobadilla, quien siempre se movio dentro de la turquesa artistica del 
mas diligente oportunismo, comprendio que el triunfo de los duartistas 
era algo que estaba ya en el camino de los acontecimientos, y que expreso: 
.Yo me voy con los muchachos, porque veo que se van a salir con la suya". 
(27deFebrmi, Imprenta d a  Cuna de America., Santo Domingo 1900, p. 22). 
Ademas de los muchachos, como los seguidores de  Duarte eran jovenes 
idealista, que escribian y recitaban versos, que fungian de actores teatrales, 
practicaban la esgrima y llevaban una flor en la solapa, los conservadores 
los motejaban de/ilmios, palabra despectiva que queria decir filosofos. 
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encontraba a la cabeza del pueblo; yo fui el Presi- 
dente de la Junta Gubernativa mas de tres meses, el 
que dirigio los negocios publicos, uno de los funda- 
dores de la Patria sin ninguna ambicion ni ningun in- 
teres personal ni otro deseo que el bien del Publico, y 
el sacudir el yugo degradante de los Haytianos; yo no 
sere otra cosa siempre mas que un buen Dominicano 
sin ambicion ni aspiracion a empleos ni a dignidades, 
pues si hoy me encuentro en el Congreso no  ha sido 
porque lo he solicitado, sino por la voluntad unanime 
de mis comitentes, y porque pudiendo ser util crei 
que no debia rehusarlo. Sin embargo, se me persigue 
inocentemente, se me quiere desterrar; y para dar 
todavia una prueba de mi civismo y de que deseo no 
se perturbe el orden y la tranquilidad, me atrevo a 
proponer que si se pone a mi disposicion un buque 
en que pueda transportarme con mi familia y algu- 
nos medios pecuniarios, me ire a playas extranjeras 
a mendigar mi subsistencia, porque es publico que 
yo no tengo fortuna, ni he podido acumular siquiera 
una subsistencia desembarazada; pero esto lo haria 
con la mas solemne protesta que hago a la faz de Dios 
y de la Nacion de que no soy impelido sino por la 
violencia que se me hace en estos manifiestos, y por- 
que se me quiere suponer la piedra de toque de todas 
las dificultades y el origen de otros acontecimientos 
que dicen se preparan en nuestro horizonte politico; 
porque veo holladas las libertades publicas, violadas 
la Constitucion y las leyes[. . .]12 

Con respecto a la Manifestacion del 16 de Enero, *como que 
era hija de su espiritu, escribe Rodriguez Demorizi, Bobadilla 

l2 D ~ ~ C W S O S  histmicos y literanm, (Coleccion del licenciado Emilio Rodriguez 
Demorizi). Imprenta .San Francisco~~, Santo Domingo 1947, pp. 73.74. 



se complacia en  mencionarla^^ en los documentos oficiales, 
cartas, leyes, decretos y resoluciones, que eran confiados a su 
habil redaccion. 

Hay algunas relaciones que brillan por su inexactitud y con- 
fusion, tal como la de Ramon Alonzo Ravelo, publicada en el 
semanario ministerial El Telefono, que se publicaba con subven- 
cion del gobierno de Lilis, -Relacion. que el licenciado Maximo 
Coiscou Henriquez consideraba de un wago origen>,,'"n las 
que se pone en duda la paternidad de la celebre Manifestacion. 
En la pagina 90 de la mencionada obra, el historiador Coiscou 
Henriquez pone de manifiesto el <<origen dudoso. de la <<Re- 
lacion>, de Ravelo y afirma que .de todos modos, era escasa 
la idoneidad del suscribienten. La importante revista Letras y 
Ciencias, numero 48, del 15 de marzo de 1894, publicacion 
dirigida por los doctores Federico y Francisco Henriquez y 
Carvajal, califico la Relacion del octogenario Ravelo, o Alonzo 
Ravelo, de <<difusa. y fuerza es decir que nadie le dio credito, 
seguramente por .el dudoso origen. senalado por Coiscou. 

Hay que decir tambien, a guisa de conclusion, que don Jose 
Gabriel Garcia en su Compendio de la historia de Santo Domingo, 
al referir los sucesos del 27 de Febrero, dejo acefala lajefatura, 
no dice quien era el jefe. de los conspiradores febreristas. 
Esa intencional omision se debe a los posteriores desmeritos 
de Bobadilla. No se puede decir que el honrado historiador 
mintio, pero es evidente que al dejar ese vacio, silencio la ver- 
dad, pues la historiaverdadera de los hechos pone a Bobadilla, 
el sagaz hijo de Neiba, como cabeza principal y promotor del 
movimiento unionista que dio por resultado la proclamacion 
del 27 de Febrero. 

Por eso es que el doctor Alcides Garcia Lluberes, historiador 
veraz y nacionalista a todo evento, se envuelve en el manto 
inconsutil de la razon, y esta le asiste a plenitud, cuando afirma 
que <<la ausencia de Duarte hizo caer en manos conservadoras 

' W i s t m i a  deSantoDominp, tomo 11, p. 83. 
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la direccion de los acontecimientos y la Patria entro en  la vida 
independiente al amparo del nombre de Francia y amena- 
zada de lesiones en su soberania y en su territorio, Asi fue que 
hubo necesidad de la repatriacion del Maestro para que con 
sus autorizadas y energicas protestas ... en las sesiones de la 
Junta Central Gubernativa y dentro del pueblo y el ejercito, 
alejara a los peligros ... y dieran al hecho sepatatista, con la 
condenacion y el descredito de las negociaciones antinacio- 
nales, el caracter del mas puro anhelo trinitario o duartista, 
esto es, de independencia absoluta. Fue indispensable, pues, 
la presencia de Duarte para que se salvara Febrero, para que 
Febrero cobrara la significacion ideal con que lo celebra el 
pueblo dominicano, para que Febrero no cuajara sus frutos de 
confusion y protectorado. Por eso Duarte reina en los ambitos 
de nuestra vida colectiva, y sera siempre el supremo dechado 
que la animen.14 

Duarte, quien nunca detuvo su pensamiento en la simple 
Separacion, como los conservadores movidos por el soplo agi- 
tador de la fronda trinitaria pero que se quedaron a mitad del 
camino, sino que siempre tuvo como supremo ideal la Inde- 
pendencia, ungio el pronunciamiento del 27 de Febrero con 
el oleo de la consagracion sustantiva en su nacionalista Proyecto 
de Lqi Fundamental, cuyo Articulo 6'; emanacion purisima del 
Credo Trinitario. dice textualmente: 

6O Siendo la Independencia Nacional la fuente y ga- 
rantia de las libertades patrias, la Ley Suprema del 
Pueblo Dominicano es y sera siempre su existencia 
politica como Nacion libre e independiente de toda 

" Duariey ohos temar, pp. 70 y 92. 



dominacion, protectorado, intervencion e influencia 
extranjera, cual la concibieron los fundadores de 
nuestra asociacion politica al decir, el 16 de julio de 
1838, Dios, Patria y Libertad, Republica Dominicana, 
y fue proclamada el 27 de Febrero de 1844, siendo 
desde luego, asi entendida por todos los pueblos, 
cuyos pronunciamientos confirmamos y ratificamos 
hoy; declarando ademas que todo gobernante o go- 
bernado que la contrarie, de cualquier modo que sea, 
se coloca ipso facto y por si mismo fuera de la ley.15 

Los originales del Proyecto de Ley Fundarnatal de Duarte se 
conservan de puno y letra del Patricio. 

Al sacrosanto Lema Trinitario de Dios, Patria y Libertad, con- 
cebido por Duarte y dado a conocer en el seno de la Sociedad 
Pairiotica La Trinitaria el 16 de julio de 1838, don Tomas Boba- 
dilla con sacrilega irreverencia le antepuso la palabra Separacion 
en la consenadora Manzfistaci6-n del 16 de Enero de 1844: 

Acta a la cual se puede llamar con toda propiedad 
la Biblia de los conservadores dominicanos, pues en ella 
-dice el licenciado Leonidas Garcia Lluberes- se 
comete el sacrilegio de no ver en el progreso politico- 
social sino simple espietu de noveda& se considera 
como union o comunidad de Derecho lo que no fue 
mas que una violenta ocupacion, [. . .] y se pasa revista, 
al traves del prisma del deseo o el temor, a las fuerzas 
de las naciones extranjeras cuya proteccion era de 

'' Apuntes de Rosa Duarte, Archivo y versos de Juan Pablo Duarte, Editora del 
Caribe, Santo Domingo 1970, volumen 1 de las Pub. del Instituto Duar- 
tiano, p. 214). 
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todo punto indispensable a juicio de estos hombres 
de <<gran sentido practico. [...l.'" 

Considera el historiador acabado de citar, senor licenciado 
Garcia Lluberes, que la celebre Manifestmion del 16 de Enero 
*en lugar de ser la expresion franca y sincera de los ideales de 
Independencia propagados por La Trinitaria, no fue mas que 
la mascara de que se valio la reaccion conservadora o antiduar- 
tista 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 alcancen." 

En efecto, un profundo conocedor de nuestros origenes 
nacionales, refiriendose a los proyectos de protectorados fora- 
neos y citando como fundamento la declaracion de uno de sus 
principales protagonistas, asevera que esos planes antinacio- 
nales *fueron madurados precisamente en abierta hostilidad 
al pensamiento de Duarte, conocido ya por muchos domini- 
canos desde 1838; en que se fundo para propagarlo la celebre 
Sociedad Trinitaria..'" 

La salida de Duarte en julio de 1843, la famosa carta del 15 
de noviembre y la influencia nefasta de Bobadilla fueron acon- 
tecimientos que llamaron seriamente la atencion del eminente y 
talentoso historiador y sociologo Manuel Arturo Pena Batlle, 
tan a destiempo ido y jcuanto nos duele todavia su partida 
sin retorno! 

' V r i l i c a  historica, Editora Montalvo, Santo Domingo, 1964. Academia Domi- 
nicana de la Historia. volumen XVI. o. 282. . & 

l7 Obra citada, p. 222. 
'' Conharm'a histmica, Imprenta de Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1890, 

pp. 23 y 50. 



Despues de una larga e insistente persecucion de parte 
de los haitianos y los dominicanos enemigos de sus 
ideas politicas -escribe el licenciado Pena Batlle- el 
dia dos de agosto del ano mil ochocientos cuarenta 
y tres, Duarte tuvo que abandonar el pais, aconsejado y 
asesorado por sus mismos companeros, quienes veian 
en la posible y casi inminente captura del Maestro, el 
fracaso de las ideas separatistas. (independentistas, 
debio escribir). 

La ausencia de Duarte tiene una gran significacion 
en el proceso de los ultimos acontecimientos. En el 
momento culminante falto la direccion inspirada, la 
mente creadora, el consejo iluminado. Despues de la 
salida de Duarte, se inicia, progresivamente, la deca- 
dencia del ideal radicalista, hasta perecer a raiz de 
hecha la Separacion, en la punta ensangrentada de la 
espada del hatero seibano. 

En aquella epoca eran muy escasas y muy dilatadas 
las vias de comunicacion con el extranjero, de ese 
modo pues, Duarte desde Venezuela no podia dirigir 
principalmente la Revolucion, a pesar de que no 
desmayo ni un solo momento en su empeno, ni es- 
catimo contingente ni sacrificios en bien de la causa. 
No hubo una estrecha armonia en la accion;'"ejos 

I q  Puede que Pena Batlle no conociera entonces (1929) la carta del 15 de 
noviembre, en la cual se detracta a Mella, se le sindica de ambicioso, 
de pe judicial y se pretende predisponer a Duarte contra el. Al ausentarse 
Duarte el divisionismo mas enconado hizo presa en su partido v fue de 
funestas consecuencias para la Pauia. La famosa carta desde el siglo pa- 
sado se venia oublicando incomoleta. con suoresion de nombres. dado el . , 
asombro que causaba. Fue en 1944, en la edicion de la revista Clio dedi- 
cada al Centenario de la Republica, cuando aparecio ad peda  litterae (al 
pie de la letra), debido a la pulcritud del academico licenciado Carlos 
Larrazabal Blanco. 
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Duarte del pais, la concepcion trinitaria comenzo a 
sentir la influencia negativa de Bobadilla, quien llego 
a ejercer decidido imperio sobre los acontecimientos. 
De tal modo influyo este hombre, quien dias antes 
habia estado al lado de los haitianos, que, en  el Ma- 
nzjEesto lanzado al pais por los conjurados para dar 
a conocer las razones de la separacion de Haiti, fe- 
chado en 16 de Enero de mil ochocientos cuarenta y 
cuatro, escrito seguramente por la mano de Bobadilla, 
llegaron a expresarse las ideas y los propositos de los 
afrancesados.. .20 

Desde entonces Mella y Sanchezjamas hicieron causa comun, y en todos 
los grandes acontecimientos, tanto politicos como militares que tuvieron 
efecto durante la Primera Republica, actuaron y militaron en opuestos 
bandos. (Vease el articulo .La proceridad de Mellan, publicado en el nu- 
mero 422 de  la revista ;Ahora!, del 13 de  diciembre de 1971, y recogido en 
el folleto Mella Infergraal Editora del Caribe, Santo Domingo 1971, p. 21, 
por el doctor Manuel de Jesus Goico Castro). 
En la vigilia de  la Separacion, o sea antes del 27 de  Febrero de  1844, los 
separatistas estaban agmpados en partidarios de que retornaramos al d h  
minio de Espana (el padre Gaspar Hernandez, Lopez Villanueva, que viajo 
a Cuba con ese proposito), de que volvieramos a ser subditos de  Francia 
(Manuel Joaquin Delmonte, Manuel Maria Valencia, Buenaventura Baez, 
Juan Nepomuceno Tejera ... ), de que viniera a protegernos Inglaterra 
(Pimentel, etc., recordando acaso que en el 1809 ayudaron los ingleses a 
Sanchez Ramirez en la Reconquista). Solamente los partidarios de  Duarte 
eran los que procuraban y tenian como ideal la Independencia absoluta, 
conforme al Credo Trinitaria. 
Segun lo afirma un procer inteligente y culto, que fue testigo y actor de 
los acontecimientos que dieron por resultado el pronunciamiento del 27 
de Febrero, el licenciado Felix Maria Delmonte, Juan Pablo Duarte <el 
hombre de  la idea redentora, era muy capaz de haber dado direccion a 
la cosa publica. El llevaba en su mente aquella creacion politica, encar- 
nacion feliz de  sus largos ensuenos, y solo el por aquel entonces hubiera 
podido imprimir a la Revolucion d e  Febrero el sello de  su maenifica 

5, Santo ' ~ o m i n ~ o y  29 de julio de  1876. Reproducido en Necmlogias del 
Padre de [n Patria, Editora Educativa Dominicana, Santo Domingo 1976, 
volumen XXXIX de las publicacioones de la Academia Dominicana de la 
Historia). 



El licenciado Pena Batlle considera desconcertante la carta 
de fecha 15 de noviembre de 1843 dirigida a Duarte por Sanchez 
y Vicente Celestino Duarte, que el licenciado Emiliano Tejera 
y el doctor Americo Lugo consideran escritas solo por Sanchez, 
no asi el doctor Alcides Garcia Lluberes." 

En esta carta, ademas, se habla de precipitar los sucesos, 
por temor de d a  audacia de un tercer partido. [...] 
Decimos talvez porque no acertamos a comprender 
hasta que punto estaban desconcertados unos de 
otros los directores del Movimiento [...] con efecto, 
en la carta comentada, dicen Sanchez y Vicente Ce- 
lestino: Despues de tu salida, todas 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 lo de- 
jaste; por lo que te pedimos asi sea a costa de una 
estrella del cielo, los efectos siguientes: 2,000 o 1,000 
o 500 fusiles, a lo menos; 4,000 cartuchos; 2 y medio 
o 3 quintales de plomo; 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. (Se le pedia tambien 
dinero, mucho dinero). 

Se le pedia a Duarte, desterrado, desprovisto de dinero 
aun para atender a sus necesidades personales, perse- 
guido por sus enemigos, para que lo obtuviera en el 
escaso tiempo de diez o quince dias, el contingente 
de mucho tiempo, de muchas y de muy buenas rela- 
ciones, de mucho dinero y de mucho conocimiento 
de los hombres y de la vida. Se le pedia a Duarte, joven, 

*' Alcides Garcia Lluberes, cuando oficiaba en los altares de Clio, lo hacia 
impulsado por el firme y constante deseo de dar a cada uno lo que le es 
debido, segun el justinianeo concepto de la Justicia. 



advenedizo envenezuela, desconocido, oscuro, lo im- 
posible, lo que muchos, en mejores condiciones que 
el, no hubieran podido conseguir ... aun cuando la 
carta de Sanchez y Vicente Celestino, hubiese llegado 
oportunamente a manos del Maestro, admitiendo 
que, despachada esa carta de Santo Domingo el dia 
15 de noviembre pudiera llegar a manos de Duarte a 
tiempo de que este el -9 de diciembre o antes., estu- 
viera en las costas de Santo Domingo, con un convoy 
a bordo, admitiendo eso, tendriamos que aceptar que 
aun asi, contando con la ayuda de Duarte, con la ayuda 
que le pedian los conjurados en la carta del quince de 
noviembre, no hubiera podido, en modo alguno, rea- 
lizarse el Pronunciamiento, sencillamente, porque 
le habian pedido lo imposible, lo que no podia dar. 
Ahora bien, es posible pensar, que, esa peticion, ese 
encarecimiento, esa premura con que se intimaba a 
Duarte, fuera la obra aviesa de sus enemigos, de los 
enemigos de la Separacion (independencia) abso- 
luta; muy posiblemente, eso que Sanchez y Vicente 
Celestino, de buena fe, llamaban <<el dictamen de la 
mayor parte de los encabezados,> era la influencia de 
Bobadilla, -encabezado. ya, e interesado en desacre- 
ditar a Duarte, en restarle la confianza y el respeto 
de sus amigos, y en comprometer el kxito de la labor 
radicalista. Todo es posible tratandose de hombres 
como los que siempre tuvo Duarte de frente. 

Despues de continuar ahondado concienzudamente en los 
sucesos de aquellos tremendos dias, en que entraron en accion 
los poderosos, los influyentes, alos integrantes de la burguesia,,, 
el licenciado Pena Batlle concluye: 

Detengamonos un poco en la observacion y en el es- 
tudio de este momento, para llegar forzosamente a la 



conclusion de que, el triunfo del 27 de Febrero fue 
un triunfo indiscutible del partido anexionista, un 
triunfo de las ideas reaccionarias, de las tendencias 
que desde la Reforma, contrarrestaban y perseguian 
los trabajos de La Trinitaria y La Filantropica. 

Este fenomeno lo produjo principalmente la ausencia 
de Duarte, quien se vio en la necesidad de abandonar 
el pais, acosado mas bien por sus enemigos domini- 
canos, viles y descarados manejadores de la influencia 
haitiana, que por la determinacion del gobierno exo- 
tico. Para la realizacion de los planes y las miras de los 
afrancesados, era un gran inconveniente la presencia 
de Duarte en el teatro de los acontecimient~s.~' 

Es lamentable, dolorosisimo, pero quien promovio y dirigio 
el movimiento unionista, limitadamente separatista, que llevo 
a cabo el pronunciamiento del 27 de Febrero de 1844, fue don 
Tomas Bobadilla y Briones. Asi lo evidencia hasta la saciedad, la 
elocuencia indubitable de los hechos. !Esa es la verdad historica! 

Si en vez del ilustrado y sagaz hijo de Neiba hubiera sido 
Duarte o uno de sus fieles discipulos (Perez, Pina, Sanchez, 
Mella) otra fuera la Historia. .. La Historia! Ante ella me rindo. 

Revista ;Ahora!, Num. 720, 
29 de agosto de 1977, pp. 2629. 

Licenciado Manuel Arturo Pena Batlle, "Antecedentes historicos y socio- 
logicos de la Anexion a Espana., publicado en El Dia Estetico, num. 2, 
Santo Domingo, diciembre de 1929. Reproducido en la revista Clio, or- 
gano de la Academia Dominicana de la Historia. numero 99, mavwiunio - 
1954. Todas las citas que se hacen en estas apuntaciones, son tomadk del 
mencionado ensayo del inolvidable e ilustre escritor dominicano. de tan 
grata memoria. 



En torno al 2'7 de Febrero de 1844 
Personajes y hechos 

Descansa sobre solida y amplia base historica la aseveracion 
del doctor Garcia Lluberes de que elos tres hombres repre- 
sentativos de los momentos culminantes de la Revolucion de 
la Independencia son en realidad: Juan Pablo Duarte, Tomas 
Bobadilla y Pedro Santana,,.' 

El historiador don Emiliano Tejera, a quien se estima como 
el fundador de los estudios historicos <<de tipo cientifico*, 
considera que <<la Independencia dominicana, por causas que 
todos conocen, se divide, en cuanto a los actores principales 
de ella, en tres periodos distintos: el periodo de preparacion 
o fundacion, que comprende desde el 34 hasta comienzos del 
44, el periodo de proclamacion, del 26 de febrero a mediados 
de marzo del mismo ano; y el periodo de sostenimiento o 
consolidacion, que puede extenderse hasta el ano 1849. En 
el primer periodo la figura predominante es Duarte, que 
concibio la idea de Independencia y preparo los medios para 
llevarla a cabo; en el segundo lo son Sanchez y Mella, que en 
union de muchos otros patriotas distinguidos, dieron el grito 
de Separacion en el Fuerte del Conde, el acto mas importante 

' Duarte y otms lemas, Editora del Caribe, Santo Domingo, 1971, p. 304. 
(Volumen XXVIII de las publicaciones de la Academia Dominicana de la 
Historia). 



de ese periodo; en el tercero lo son Imbert, Duverge, Salcedo, 
los Puello, y sobre todo Santana, heroe de la primera batalla 
librada contra Haiti, y director de las operaciones militares en 
todo ese lapso de tiempo,,.' 

Don Jose Gabriel Garcia, el fundador de nuestra Historia 
Nacional, refiriendose concretamente al acto de la proclamacion 
del 27 de Febrero, dice que <<se eligio el historico baluarte 
(del Conde) para dar el grito de Separacion, Dios, Patria y 
Libertad, y desplegar a los cuatrovientos la bandera de la cruz, 
de modo que citados para encontrarse reunidos alli a las diez 
de la noche, acudieron sin vacilaciones ni temores, Francisco 
del Rosario Sanchez, Ramon Mella, Manuel Jimenes, Vicente 
Celestino Duarte, Tomas Bobadilla y Jose Joaquin Puello, a la 
cabeza de gmpos parciales [. . .] .." 

Es ostensible cierta vaguedad en lo escrito por Garcia, quien 
ademas omite detalles importantes no  obstante referirse -al 
acto mas importante de ese periodo. como senala Tejera. 
Cosa esta que solia explicar cuando, cuestionado por sus hijos 
decia que su Compendio fue escrito para la ensenanza primaria 
elemental. 

La explicacion que ofrece el doctor Garcia Lluberes, quien 
trato siempre de llenar los huecos que advertia en la obra de 
su padre, es la siguiente: 

El primero, Duarte es quien .mas contribuye a formar 
el espiritu de libertad e independencia en nuestro 
suelo., para emplear lajusticiera y merecida frase de 
un considerable documento autentico y fehaciente 
de 1844. (La Exposicion de los oficiales del Ejercito 
de Santo Domingo, del 31 de mayo). 

Maummto  a Duarle, Imprenta de Garcia Hermanos, Santo Domingo, 
1894, p. 35. 
Compendio & la hirtmia & Sanlo Domingo, Imprenta de Garcia Hermanos, 
1894, tomo 11, p. 227. 



Ese espiritu, senala Tejera, fue el que vencio el 27 de 
Febrero: el que impulso a los martires de Moca y de 
Santiago; el que dio aliento poderoso a Sanchez y 
sus patriotas companeros, para preferir el martirio 
con gloria a la vida con ignominia; el que animo 
a los viriles campeones del glorioso 16 de agosto, 
a lanzar a los vientos, con demencia heroica, la 
ensena que parecia abatida para siempre. Ese es- 
piritu vivio aun en el corazon de los dominicanos, 
a despecho de pasajeros eclipses, y sera el que un 
dia lleve a la Patria al puesto que debe ocupar en el 
mundo  colombino^^.' .<El segundo Bobadilla -continua 
el doctor Garcia Lluberes- el conservador que en 
conocimiento de las negociaciones secretas de los 
afrancesados, comenzadas en Puerto Republicano 
por Buenaventura Baez, su indisputable autor, en 
diciembre de 1843, y de las mucho mas antiguas, 
populares y radicales actividades nacionalistas de 
Duarte (entonces ausente) y sus trinitarios, utiliza 
ambas fuerzas, las auna, escribe la Manifestacion del 
16 de Enero de 1844, y hace posible el 27 de Febrero 
de ese mismo memorable ano, a raiz del cual asume 
la direccion, no nos cansaremos de repetirlo, del 
movimiento revolucionario, como Presidente de la 
Junta Central Gubernativa, y el ultimo, Santana, el 
recio capitan que ya entendido enteramente con 
Bobadilla, se pronuncia en  El Seibo el propio 27 de 
Febrero de 1844, y se adelanta a todos para ir a 
afirmar en los campos de batalla <<el nuevo orden de 
cosas en que se sacude el yugo de Haiti y se busca 
la proteccion politica, economica y militar del Rey 
de los franceses, movimiento a la cabeza del cual 



estaba su adicto amigo y bien relacionado y habil 
encumbrador Tomas Bobadilla y Brionesn. Estas son 
afirmaciones ciertas, de toda certidumbre[. . .]' 

De que las relaciones y entendidos separatistas entre Santana 
y Bobadilla databan de mucho tiempo atras, probablemente 
desde mediados del ano 43, da testimonio el primero en  su 
carta del 14 de abril del 44, desde el Cuartel General de Bani, 
cuando le dice al segundo, ya director de los negocios publicos 
como Presidente de la Junta Central Gubernativa: -Si como 
hemos convenido y hablado tantas veces, no nos proporcio- 
namos un socorro de Ultramar.. .,,.6 

El licenciado Manuel Arturo Pena Batlle supone que para 
noviembre del ano 1843 ya la influencia de don Tomas Bo- 
badilla (1785-1871) gravitaba en el acefalo Partido Duartista, 
cuyo fatal y enconado divisionismo aprovecho <<en desacreditar 
a Duarte, en restarles la confianza y el respeto de sus amigos, 
y en comprometer el exito de la labor radicalista.. Piensa 
que ademas de Bobadilla <<ya para mediados de noviembre, 
seguramente estaban iniciados en los trabajos trinitarios, Mer- 
cenario, Cabral, Bernal, Moreno, Echavarria y otros futuros 
perseguidores de Duarte.. Considera que *para la realizacion 
de los planes y las miras de los afrancesados, era un grande 
inconveniente la presencia de Duarte en el teatro de los acon- 
tecimientos. El prestigio del Maestro, sus arraigos en nuestra 
sociedad, su posicion economica, eran motivos seguros de re- 
celos y de temores de parte de los enemigos de la revolucion, 
por eso desplegaron todas sus actividades en miras de alejarlo 
del pais, es una verdad historica el hecho de que hicieron mas 

Duarte y otms temur, p. 305. 
Jose G. Garcia, Guerra de la Separacion dominicana, Imprenta de Garcia 
Hermanos, Santo Domingo, 1890, p. 15. Reproducido por el licenciado 
Emilio Rodnguez Demorizi en Gverra dorninicehaitiana, Editorial El Diario, 
Santiago, 1944, p. 99. De esta imprescindible obra hay tres ediciones: la 
ultima considerablemente aumentada, es de  1957. 



danos a la revolucion los manejos y las intrigas de los domini- 
canos que los mismos haitianos, quienes estuvieron casi ajenos 
al movimiento (y a las) ensenanzas de los tnnitarios. Una pro- 
funda observacion politica nos permitira determinar el cambio 
radical que acordo a los acontecimientos y a los trabajos, la 
circunstancia de que los afrancesados, los enemigos de la re- 
volucion, lograran alejar del pais al hombre que habia incubado 
y dirigido el movimiento radical.. . La unidad en la accion y 
en el pensamiento, la necesaria centralizacion que requiere 
toda labor revolucionaria, se perdio desde que Duarte, forzado 
a ello, tuvo que abandonar el teatro de los acontecimientos, 
desde ese momento quedaba el movimiento separatista a 
merced de la influencia poderosa y de la posicion eminente 
de los afrancesados..' 

Esa infiltracion que sospecha Pena Batlle tiene vehementes 
indicios, pues se sabe ciertamente que desde antes de noviembre 
del 49, ya los afrancesados ejercitaban perniciosas actividades 
en el sentido de desarticular y de introducir confusiones en 
el partido de Duarte, cuyas welaciones con Curazao y Santo 
Domingo, escribe Rosa Duarte en sus apuntaciones correspon- 
dientes al 25 de septiembre de aquel ano, estaban cortadas por 
los agentes de los afrancesados, que interceptaban sus cartas*.' 

Es innegable, evidente hasta la saciedad, que en lo concer- 
niente al 27 de Febrero de 1844, que fue el momento apex, 
como dice el doctor Pedro Henriquez Urena,Y aunque solo 
fuera consciente y definido para el grupo trinitaria, pero no 
para todo el pueblo, ni menos para cierto grupo dirigente, 

' &mcedentrs historicos y sociologicos de la anexion a Espana,,, publicado 
rn la reiista El dia &etico, Santo Domingo, 1929. Este importante ensayo fue 
reproducido en el numero 99 de la revista Clio, organo de la Academia 
Dominicana de la Historia, mayo de 1954, pp. 8491. 
Apuntrs &RosaDuort~, Editora del Caribe. Santo Domingo, 1970. (Volumen 
1 de las publicaciones del Instituto Duartiano, p. 65. En dicha anotacion 
habla Rosa de cartas que no recibio el Maestro a causa de la intercepcion. ' Hmas & estudio. libreria Paul Ollendorff, Paris, 1911, p. 211. 



hay mucho, pero mucho que esclarecer, documentalmente, en 
beneficio de la verdad historica. 

Don Federico Garcia Godoy, uno de los principes de las letras 
patrias, advierte con certeza que .estudiando con la debida 
atencion los documentos de la epoca en que por primera vez 
radio la aspiracion a constituir un estado independiente, re- 
salta, a primera vista, el hecho de que tal aspiracion solo vive 
y medra en el espiritu abierto y culto de un cortisimo numero 
de individuos; mientras que en manera alguna trasciende a 
ciertos nucleos sociales ni muchisimo menos a la masan."'Entre 
ese cortisimo numero de individuos a que alude el eminente 
pensador en su -profundo estudio de la Genesis nacional> 
como lo califica Henriquez Urena, se destacan desde luego 
Duarte, en primer termino, Perez, Pina y algunos mas. En el 
nucleo social senalado, aparecen de cuerpo entero Bobadilla y 
la caterva de conservadores que acunaron el pronunciamiento 
del 27 de febrero en la Manijestacion del 16 de Enero, y no en 
el rutilante troquel del Credo Trinitario, del 16 de julio de 
1838, en que se plasmo el medallon de oro puro que fulgura 
en el Proyecto de Ley Fundamental de Duarte. 

Fuerza es consignar que Baez, tan conservador como el que 
mas y cuya <<politica descanso desde el a@ 1843 en una cons- 
tante aspiracion de anexar la Republica a una tercera potencia, 
primero a Francia, luego a los Estados Unidos., como afirma 

'" F. Garcia Godoy, Ln hora quepasa, Imprenta "La Cuna de  America", Santo 
Domingo, 1910, p. 231. Este importante estudio acerca de  los origenes 
nacionales apecio en forma de  carta, constestacion a otra que le escribio 
el doctor Pedro Henriquez Ureiia con motivo d e  su novela historica y 
socioloeica Rufinilo, Imprenta "La Cuna de  America., Santo Domineo, 
1908 leti la guarda: 1909j. sr piihlico por pnmria vr,  en 1.1 ediri6ri iiiiniero 
128 de  la rciista 1.0 (:una d t  :\&raro, Santo Ihtiiriao. 4 de  iiilio de 1909. 
No olxunir  VI raracrrr Iiirr.rrio de I<u/ini/o el licenciado .Miximo Cohcou 
Hcnriqiir/ I;i inclii\,c r n  su -(.oiitnhiicion al estiidio del Plan Levmeur 
(~ibli&rafia) -, que forma el capitulo 111 de su Histeria de SantoDomingo, 
Editora Montalvo, Santo Domingo, 1938. tomo 1, pp. 120-121, bajo el 
numero 9. 



con toda veracidad el licenciado Manuel Arturo Pena Batlle," 
no fue arte ni parte en el movimiento unionista promovido y 
encabezado por Bobadilla que culmino en el pronunciamiento 
del 27 de Febrero. Preterizado adrede por su coterraneo, pues 
tanto Bobadilla como Baez eran neiberos, fue extrano a la con- 
fabulacion febrerista, al extremo que estorbo su efectuacion 
en la ciudad de Ama, en la cual solia cortar el bacalao. 

Debio ser causa de paralizacion de las actividades separatistas 
de Baez y de sus asociados Valencia, Diaz de Pena y otros signa- 
tarios del Plan Levasseur, como indudablemente lo fue para el 
movimiento unionista promovido por Bobadilla, que unifico 
a los duartistas o trinitarios y a estos con los conservadores, la 
permanencia en  Puerto Principe de los Regimientos 31 y 32 
compuestos de jovenes dominicanos. Pues con su salida para 
Haiti, sacados y conducidos por el general Herard en forma 
de rehenes, se avivo en la familia dominicana el pavoroso 
recuerdo del asesinato del Batallon Fijo de Santo Domingo, 
ordenado por Toussaint y consumado entre Verrette y Grand 
Cahos el 2 de marzo de 1802. Ese luctuoso recuerdo engendro 
fundados temores y paralizo las actividades de todos los sectores 
politicos patriotas." 

Buenaventura Baez, quien alega que antes que otro alguno 
tuvo el pensamiento de sacudir el yugo haitiano, pensamiento 
que dice extemo en la renombrada Revista &Ambos Mundosque 
se publicaba en Paris, al parecer bajo seudonimo, ciertamente 
comenzo a eiercitarlo en Puerto Principe cuando se encontraba 
alli como representante a la Constituyente de 1843, Asamblea 
en la cual, dicho sea de paso, se destaco gallardamente. Para 
las Pascuas del mencionado ano ya tenia concebida la bandera 
que iba a enarbolar y redactado el manifiesto que le seniria de 

" Hulaa & ln rwstion @l& dominico-haiiiano. Santo Domingo. 1946, 
tomo 1, p. 180. 

"! Ver Fray Cipriano de Utrera: eToussaint Louverture aniquila al Batallon 
Fijo de Santo Domingo., publicado en el Bolelin &l Archiuo Cenerfll& ln 
Nacion, numero 2, Santo Domingo, SO de junio de 1938. 



plataforma al nuevo Estado, que se proponia proclamar segun 
el trinitario Serra, el 25 de abril de 1844." 

Ese Estado seria tal como esta claro en la exposicion de mo- 
tivos del celebre Plan Levasseur,"que era su genesis, un Estado 
protegido cuya primera y mis alta autoridad estaria constituida 
por un Gobernador General nombrado por el Gobierno de 
Paris, con lo cual volveria la Francia a ser nuestra Metropoli.'" 

Pero Bobadilla y sus compactados grupos de la ciudad de 
Santo Domingo y de las comarcas de Hicayagua, enterados a 
tiempo del Plan de Azua y que desde antes *temian a la audacia 
de un tercer partido, estando el pueblo tan infkamado desde 
el exito pronosticador de la Reforma, le madrugaron antici- 
pandosele con dos meses, causandole tan inaudita sorpresa al 
futuro caudillo rojo, que anos mas tarde no tuvo empacho en 
manifestar en un importante documento politico ser c ier to  
que no tuve parte en la -combinacion,> que dio por resultado 
el pronunciamiento del 27 de Febrero..'" 

Esa ~combinac ion~~ ,  que es a la que con toda seguridad 
alude Baez, debio verificarse a fines de diciembre o al comenzar 
enero, cuando ocurrio el acercamiento de Bobadilla al grupo 
duartista de los muchachos, cuya division para entonces era muy 
enconada como consecuencia indudablemente de su acefalia. 

" Apuntrsparn In histoea d p  I ~ .T  binitn~m,fundad~dora d* lo R+iblicri Dominicana, 
Imprenta de Garria Hermanos, Santo Domingo, 1887, p. 20. 
Licenciado Manuel A. Pena Badle, Cmmpondmcin d* Ln~nsr~urg otms a ~ p t r s  
d*Fraxria, Editora La Nacion, Santo Domingo, 1944, pp. 565572. (Volumen 
14 de  la i :obcr ih  7hujillo) 

'"ste Plan, concertado en Puerto Principe por Baez y otros representativos 
dominicanos que asistieron como diputados a la Asamblea constituyente 
de  1843, con el consul general de Francia Mr. de Lerasseur, fue adoptado 
en parte esencial por IaJunta Central Gubernativa presidida por Bobadilla, 
por medio de la KP.solurion d d  R < l ~  mono de 18.14. 

'Q~umniimlura H a n  n rus conriud&nnr, Sandiomas, 1833. Folleto reproducido 
por el licenciado Kodriguez Demorizi en Dorum~ntos para la histmin d~ la 
Republira Umninicana Editora ~Montalvo, Santo Domingo, 1944, volumen 1, 
p. 308 (consigna don Jose Gabriel Garcia en sus Apuntes para 11z hislonfi, 
publicado en El f'a'abrllon Nacional, numero 8 y reproducido en La Opinion, 
numero 14, Santo I>omiiigo, 27 de agosto de  1874, que dicho folleto se 
<<debio a la bien cortada pluma del venezolano Estanislao Rendon. 



Por la verdad hislonca (VAD en la rniirta ;Ahora!) 107 

El bando de los conservadores de Jimenes, Caminero, Abreu, 
Moreno, con Bobadilla a la cabeza, proporciono los indispen- 
sables recursos para la ingente empresa." 

Aquella combinacion revolucionaria, como escribe el doctor 
Garcia Lluberes, aunque no fuese ya la primitiva, absoluta y pura 
predicada por Duarte, se puso por obra asombrosa y simulta- 
neamente, el 27 de Febrero de 1844, en la antigua e ilustre 
ciudad de Santo Domingo y en la prestante villa de Santa Cruz 
de El Seibo..'" 

Y el perilustre historiador de la Republica don Jose Gabriel 
Garcia, remata la lista de los que econcumeron sin vacilaciones 
ni temores. a la Puerta del Conde, dandolejusta comparecencia 
a [...]vJose Cedano y tres seibanos mas, companeros suyos,>.'9 

l7 Al plan independentista de Guayacanes falto, ademas de  dos utensilios de 
guerra,, que sus bienintencionados propulsores especifican en  su famosa 
carta del 15 de no&mbre de 1843: fusiles, cartuchos, polvora, lanzas y 
dinero, segun su propia confesion, d a  entera combinacion para haber 
dado el golpe. en diciembre y hacer memorable este navideno mes. Esta 
importantisima carta, puesta en plano de controversia por el academico 
Pena Batlle, se conserva en el original como pieza del Archivo de  Duarte 
y desde el siglo pasado comenzo a publicarse en diarios y revisus, pero 
incompleta, con supresiones de nombres. Pero en el ano del centenario 
de la Republica, en la edicion de  la revista Clio, organo de la Academia 
Dominicana de  la historia, fue publicada completa, adpedem litterae, por el 
academico Larrazabal Blanco. 

'Quartey otros temar, p. 98. 
'" Compendio de la historia de SantoDomingo, tomo 11, p. 228. En la publicacion 

que de Ia misma lista febrerista dio a la estampa en el semanario El Tele- 
Jmo, del 27 de febrero de 1889: g o s i  Cedann y tres militares mas de El 
Seibo companeros suyosn. 
Estos cuatro fueron, segun tradicion, los portadores de la buena nueva de 
que a las dos de la madrugada de  ese magno dia, los hermanos Pedro y 
Ramon Santana habian pronunciado en la plaza de  El Seibo al grito !Viva 
la Libertad! 
Cuando esos cuatros jinetes mensajeros pasaron sobre tarde por San Jose 
de los Llanos, villa engastada como una gema en  la inmensa sabana del 
Guahatico, en cuyos verdes pajonales fulguro el ponderado valor de Vi- 
cente Celestino Duarte, quien habia hecho de ella .el centro de  su acti- 
vidad revolucionarian como dice el licenciado Leonidas Garcia Lluberes, 
*el olvidado pauiota Juan Ramirezn (Critica hirtonca, p. 185). disparo el 
viejo canon que aun se ConserVd empotrado como reliquia en el Parque de 
Recreo, antigua Plaza de h a s ,  y el padre Carrasca, patriota d e  la escuela 



En cuanto al .territorio intermedio (entre Santa Cruz de 
El Seibo y Santo Domingo de Guzman), el de San Jose de Los 
Llanos, o de los Llanos Arriba, como anota el doctor Garcia 
Lluberes, habia sido catequizado total y admirablemente, por 
dos hijos de adopcion de la comarca, por el prebistero Pedro 
Carrasco y Capeller y porVicente Celestino Duarte, asi fue que 
dio por pronunciado el pueblo desde el 27 en la tarde>>.20 

El renombrado jurisconsulto y publicista dominicano, de 
fama continental, doctor Alejandro Angulo Guridi (1822- 
1906), escribe que Pedro diantana y su hermano Ramon eran 
ricos propietarios en la provincia de El Seibo, y gozaban de 
prestigio por su valor y su honradez, y por lo mismo los inde- 
pendentistas de Santo Domingo no se pronunciaron en aquella 
capital sin haberse asegurado de que ambos secundarian el 
movimiento ... Los Santana correspondieron a aquel proposito: 
pronunciaronse en El Seibo, y seguidamente marcharon en  
auxilio de la historica ciudad al frente de seiscientos lanceros. 
Pero la victoria de Azua, y luego la exaltacion de Pedro Santana, 
despertaron animadversion contra el entre los generales que 
[.. .] no  fueron a hacer buena su faja ante el enemigo comun. 
De ahi aquellas conspira~iones,,.~' 

trinitaria, hizo echar a vuelo las campanas de  la vieja Iglesia Parroquia1 de  
.la Heroica Villa. como la enaltecio el Padre de la Patria v fundador de  la 
Republica. 
Dua& r otms laas. D. 99. Hemos subrayado adrede en estos breves aDuntes 
la palabra combinacion, que ciertamente significa cunion de  dos casos 
en un mismo sujetox porque fue acertadamente aplicada por Baez y por 
todos cuantos se refirieron con propiedad al pronunciamiento febre- 
nstas, .porque aceptada la combinacion por todos los comprometidos, 
incluso los Santana, Jose Familia, Matias Moreno y otros hombres impor- 
tantes de los pueblos, sobre quienes ejercia Bobadilla particularmente el 
ascendiente que Sanchez, Mella, Jimenes y Puello venian teniendo sobre 
los mas desde el m i n c i ~ i o  de los trabaios .... (lose G. Garcia. Combendio. " > 

tomo 11, p. 226.) " Temas boliticos. Examen combamtivo-critico de las constituciones de Hisbanrr 
Amhca,  el Brluil y Haiti, Imprenta Cemntes, Santiago de  Chile, 1891, 
tomo 11, p. 112. Anota el mismo doctor Angulo Guridi que Pedro Santana 
<<con la inesperada victoria de  Azua habia asegurado la independencia 
de  su Patria, y creadose el mas alto prestigio militar entre todos los jefes 
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La verdad es que cuando se penetra a fondo sin telaranas 
en los ojos del entendimiento, en el enmaranado periodo en 
que campean los variados acontecimientos que precedieron al 
pronunciamiento efectuado el 27 de Febrero de 1844, se hace 
claro y se explica a plenitud la conclusion a que arribo con pie 
firme el historiador don Jose Gabriel Garcia: .Que Duarte y 
Santana, sin perfidos intermediarios, habrian podido poner 
en su lugar el fiel de la balanza de las libertades publicas, el 
uno con su cabeza y el otro con sus brazos,,. 

Pero debido a la malevolencia, a las ambiciones bastardas de 
esos intermediarios, que siempre deambulan en torno a nuestros 
encumbrados personajes, •áconcluyeron por convertirse en 
rivales [...] sin dar tiempo a que la nacion se constituyera 

drl niovimietito revolti<ionario pelo al termiiiar el primer cuatrenio (pre 
sidciicial) riniincto el otro v se i-rtiro a su Iiato El Prado. Sus tiiriores 
amigos, entre ellos los senores Francisco Javier Abreu, Manuel Joaquin 
Delmonte y Francisco Sarda y Carbonell, se empenaron en que retirara la 
renuncia; pero Santana se nego, y como ellos insistiesen, les duo: qY que 
quieren ustedes, que haga yo para sostenerme en la presidencia?&ue 
acabe con la juventud de Santo Domingo? Quieren gobernar: pues de- 
iemos que se ensayen.. (Obra citada, 11, DD. 111-112). Cabe traer aaui el . . 
te~iiiiionio de otro advcnann de Sanwna, el escritor de corte romanodon 
M. '. m m o  Antonio Cestero (1837-190!~), quieii asienta aur Dara auiiellos . . 
dias precursores a Santana .ya se le conocia ventajosamente actos 
de individual entereza. luzgabasele hombre valeroso v ganadero rico.. 
(27 deFebrera de 1844, 1kp;enta -La Cuna de ~mericam, Santo Domin- 
go, 1900, p. 21) 
Desde julio de 1843 en que escaparon en Bani cuando el general Charles 
Herard los conducia presos para Haiti, los hermanos Santana permane- 
cieron en la clandestinidad en las comarcas del Este, hasta el glorioso 
amanecer del 27 de Febrero en que esgrimiendo sus machetes ocuDaron ., 
v primunciaroii la plaza <Ir FI Seibo Durante [<ido el lapso ,-dona hlicaela 
dr Kiwro, e$po,a del primero, doii;i Floilana Feblcs esr>o$a del srrniiido. " 
eran las unicas personas con quienes ellos se veian, si hacemos excepcion 
del general Bernardino Perez. que era el agente inmedianto de todos sus 
planes y en quien tenian depositada su confianzan. (Jose Ma. Beras, "En 
nuestros propositosn, publicado en ElEco de la Opinion, numero 491, Santo 
Domingo, 10 de mayo de 1889. Reproducido en Conhmimia hlrlmica ... 
Imprenta de Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1890. Don Jose Maria 
Beras (1857-19161, abogado, poeta y periodista, fue un ciudadano chapado 
a la antigua, de vida ejemplar, que ejercio cargos de legislador y magistrado. 



en debida forma, ni a que la ciudadania sacara de las urnas 
pacificamente al elegido por la opinion sensata para ocupar la 
silla presidencial,,." 

Es cosa muy bien sabida y que esta fuera de discusion, que 
los planes proteccionistas propugnados por los conservadores 
q u e  tenian en ellos mayor fe, como nos lo dice uno de sus 
principales protagonistas, fueron madurados precisamente en 
abierta hostilidad al pensamiento de Duarte, conocido ya por 
muchos dominicanos desde 1838, en que se fundo para propa- 
garlo la celebre Sociedad Trinitaria.." 

Hay que reconocer empero, que los trabajos del *nucleo de 
los afrancesados, hizo posible el glorioso 27 de Febrero, y de- 
termino la capitulacion de la autoridad haitiana el dia siguiente 
de esa memorable fecha,>.24 

Por ese hecho incontrovertible es que reviste la reciedumbre 
convincente de un axioma la afirmacion del doctor Alcides 
Garcia Lluberes de que .la ausencia de Duarte hizo caer en 
manos conservadoras la direccion de los acontecimientos y la 
Patria entro en la vida independiente al amparo del nombre 

" .Una fwha de triste celebridad>>, publicado en Coinridmrins hirthicas, 
Imprenta de Garcia Hermanos. Santo Domingo, 1891, p. 41. 
Estos perfidos intermediarios a que tan certeramente alude Garcia, son 
los mismos que en aqtiellos magnos d i a  iniciales de la Republica lograron 
qiie la fuerza sustituvera al derecho y el soldado al ciudadano; dos reac- 
cionarios, como senala Tejera, que de un heroe y nn patriota (tan valiente 
y honrado como Santana). habian hecho un simple Jefe Suprcmon. (M* 
numnto o I)unr!p, Imprenta de  Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1894, 
p. 22). Esos perfidos intermediarios que descubre el historiador Garcia, 
son los mismo que PI  arzobispo Nouel senala como &a vil polilla pala- 
ciega,, qiie siempre, a todo lo largo de nuestra historia nacional, sofocan 
y entorpecen la obra de  los gobiernos, anulando las mejores intenciones. 
desviandolos e impidiendo que %se inspiren estrictamente en el derecho, 
en la equidad y en la justicia, para levantar el pais hasta la m& alta cima 
de La felici&d y la civilizacibnn. (&a palabra del pastor., en el diario La 
Opinion, Santo Domingo, 12 de julio de 1929). 

'VCntrorim~in hirtonrn, Imprenta de  Garcia Hermano, Santo Domingo, 
1890, p. 23 y 50. Hay segunda edicion de esta obra. hecha por la Academia 
Dominicana de la Historia. 

'' Contmimria hirto&n, p. 67. 



de Francia y amenazada de lesiones en su soberania y en su 
territorios .') 

Felizmente, al retorno triunfal de Duarte a raiz del celebre 
pronunciamiento de la Plaza de la Misericordia y de la Puerta 
del Conde, recepcion eminentemente popular y que revistio 
las proporciones de una verdadera apoteosis, le fue dable <<con 
sus autorizadas y energicas protestas en las sesiones de la Junta 
Central Gubernativa y dentro del pueblo y el ejercito., no solo 
alejar los peligros, sino el de darle *al hecho Separatista, con 
la condenacion y el descredito de las negociaciones antinacio- 
nales, el caracter del mas puro anhelo trinitario o duartista, 
esto es, de independencia absoluta. Fue indispensable, pues, 
la presencia de Duarte para que se salvara febrero, para que 
febrero cobrara la significacion ideal con que la celebra el 
pueblo dominicano, para que febrero no cuajara sus frutos de 
confusion y protectorado. Por eso Duarte reina en los ambitos 
de nuestra vida colectiva y sera siempre el supremo dechado 
que la anime>>.2h 

Revista ;Ahora!, Num. 746, 
27 de febrero de 1978, pp. 13, 81-83. 

2i Doctor .Aicides Garcia Lluberes: Dunrtey olmc temar, pp. i O  y 92. 
2Quartey otros kmas, p. 92. 





El origen de la campana desatada contra Duarte 

En una estimable obra intitulada Literatura dominicana, 
coleccion de estudios literarios debidos a la pluma del doctor 
don Joaquin Balaguer, orador, escritor, politico, diplomatico y 
academico de extendida fama, actual presidente de la Repu- 
blica, nos encontramos con la siguiente nota: 

El iniciador de la campana desatada contra Duarte 
ha  sido el doctor Amenco Lugo, autor de alegatos 
elocuentisimos sobre la figura de Francisco del Rosario 
Sanchez; alegatos mas seductores por el estilo que 
por la severidad y la fuerza de las demostraciones. Las 
opiniones de Amenco Lugo, revestidas de una solidez 
enganosa no resisten al menor analisis.' 

Dentro de un riguroso criterio historico .el iniciador de la 
[.. .] campana desatada contra Duarten fue nada menos que el 
propio general don Pedro Santana, <<el hombre que se ensano 
mas contra los demas., como dgo el trinitaria Serra. En efecto, 
en  la Proclama que publico el 28 de julio de 1844 en la ciudad 
de Santo Domingo en su caracter de <General de Division, 
Presidente de la Junta Central Gubernativa y Jefe Supremo, 

' 1,iteratura dominicana, Editorial Americalee, Buenos Aires, 1950, p. 84. 



por la voluntad del pueblo y del ejercito., se leen las siguientes 
palabras: 

El anarquista, Duarte, siempre firme en su loca em- 
presa, se hizo autorizar, sin saberse como, por IaJunta 
Gubernativa, para marchar a La Vega con el especioso 
pretexto de restablecer la armonia entre el Sr. Cura y 
las autoridades locales; pero el objeto real y verdadero 
de su viaje, era consumar el mencionado proyecto, en 
el que entraba como requisito indispensable, su ele- 
vacion a todo trance a la Presidencia de la Republica. 
Llega en efecto a la ciudad de Santiago, y ayudado 
del que se titulaba general en jefe del departamento 
del Cibao, se presenta como el libertador de los domi- 
nicanos; se denomina, unico delegado del Gobierno 
con poderes ilimitados; propaga por todos aquellos 
pueblos el favorito sistema de la pretendida venta del 
pais y del restablecimiento de la esclavitud, arranca 
cuantiosas sumas al comercio para gastos imaginarios 
o inutiles; destituye empleados arbitrariamente, dis- 
tribuye grados y empleos a diestro y siniestro, engana 
a aquellos sencillos habitantes a fuerza de intrigas, 
halagos y manejos; y hollando el Manifiesto Santo de 
nuestra revolucion, atropellando las leyes del honor y 
de la delicadeza, y no consultando sino su desmedida 
y fatua ambicion, logra hacerse nombrar, tumultuaria 
e ilegalmente, Presidente de la Republica Domini- 
cana. So pretexto de una conspiracion a favor de los 
haytianos, parto de su fecunda imaginacion, llena 
aquellas carceles, de patriotas; y por ultimo, para poner 
el sello a tan furioso despotismo, manda arrestar las 
autoridades de algunos puntos, que permaneciendo 
fieles al deber, se negaron a representar un papel 
en tan risible farsa politica, y prestaron acatamiento 



y obediencia a las proclamas y decretos de la Junta 
Central Gubernativa. 

Compatriotas: a vosotros mas que a mi, toca desen- 
ganar a nuestros hermanos del Cibao, con respecto a 
los grandes meritos y servicios del supuesto libertador 
Duarte. Vosotros no ignorais que estos se reducen, a 
haber fugado del pais a la entrada del general Riviere 
en esta Capital, dejando a sus amigos y companeros 
en el mayor peligro a causa de sus imprudencias y ca- 
laveradas, y a haber comprometido el exito de nuestra 
gloriosa revolucion, con la oferta que nos hizo desde 
Curazao, de cincuenta mil pesos fuertes y cinco mil 
fusiles, en cuya solicitud se despacho un buque mayor, 
que hizo de costo el erario publico un millar de pesos, 
con el encargo de transportar tambien su libertada 
persona. Llega por fin el pretendido heroe al seno 
de sus paisanos; a su desembarque, hecho con una 
pompa extraordinaria por sus afectos, es proclamado 
general de brigada, nos disponemos a recibir el tan 
suspirado socorro, el que consistia, jverguenza de de- 
cirlo! en veinte y nueve escopetas compradas con los 
fondos que se llevaron de aqui; en cuanto a numerario, 
claro esta que se redujo a . . . nada, absolutamente nada. 

Patriotas denodados que en la noche del memorable 
27 de Febrero ultimo, pronunciasteis en la Puerta 
del Conde, el grito de Separacion y Libertad, ?estaba 
Duarte a vuestro lado en esas circunstancias, parti- 
cipando de los peligros de tan heroica empresa, sin 
curarse, a imitacion vuestra, de una singularidad per- 
sonal, de que era preciso no acordarse para salvar el 
pais? Comerciantes y propietarios, que a la clamorosa 
voz de la Patria, aprontasteis vuestros fondos para la 



compra de buques, armamentos y demas gastos del 
ejercito, ?figura el nombre de Duarte en alguna de 
la listas con tan laudable fin formara vuestra gene- 
rosidad y patriotismo? Heroicos defensores de Ama, 
Santiago y Maniel, por ventura a vuestra cabeza, 
y al frente del enemigo, al general Duarte, en las glo- 
riosas jornadas del 19 y 30 de Marzo y 30 de Abril, 
para ganar siquiera las charreteras que tan generosa 
e inmerecidamente le dieran sus partidarios?. . . Nada 
de eso, compatriotas, ese libertador de nueva especie 
se encontraba en Curazao tranquilo y seguro, cuando 
el pronunciamiento de los dominicanos; ese libertador 
de nueva especie, se paseaba sosegadamente por las 
calles de la Capital, mientras que los buenos patriotas, 
los verdaderos heroes, hacian todo genero de sacrificios 
y arrostraban a la muerte en los combates para darnos 
patria y libertad,,.2 

Eso decia Pedro Santana contra Juan Pablo Duarte, .el funda- 
dor de la Republica, digno siempre de admiracion y re~peto.,~ 
iniciandose asi la campana contra la vida pura y limpia de 
.el verdadero y unico fundador de la conciencia nacional 
d~minicana.,~ contra el hombre que <<puso de manifiesto su ca- 
rencia de ambicion personal y su firme creencia en el intrinseco 
valer de sus compatnotas>~.' 

Al general Santana le siguio como denostador de Duarte su 
consejero don Tomas Bobadilla, quien gracias precisamente a 

Impreso. Hoja suelta con el siguiente pie, Imprenta Nacional, Santo 
Domingo, Republica Dominicana, don Emiliano Tejera en el numero 
21 de Clio, mayo-junio 1936, p. 68. Los subrayados son del mismo impreso. 
Doctor A~olinar Teiera. Lileralum dominicana. Comalanos nilicos-hirtorico.~. " ~, 
Santo ~ O m i n ~ o ,  1922, p. 41. 
Licenciado Manuel A. Pena Batlle, Emilinno T*, Libreria Dominicana, 
Santo Domingo, 1951, p. 22. 
Sumner Welles. L a  vina de Naboth. Editora El Diario. Santieo. Reoublica 

0 ,  . 
Dominicana, tomo 1, p. 79. 
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la generosidad de los duartistas Sanchez y Mella que le dieron 
<<puesto distinguido en el banquete de la libertad., pudo ex- 
clamar con arrogancia en un momento de justa indignacion: 
MYO en la noche del 27 de Febrero, me encontraba a la cabeza 
del pueblo,>.6 

En efecto, en el discurso que pronuncio el 26 de septiembre 
de 1844 ante la Asamblea Nacional Constituyente reunida en 
San Cristobal, emulando el ejemplo de Santana, se dejo decir 
lo siguiente: 

La tranquilidad, el dia de hoy, reina entre nosotros. 
Una pequeiia faccion desde el mes de junio, (no en 
favor de los haitianos) creada por la ambicion, turbo el 
sosiego publico y dio lugar a que en Santiago y Puerto 
Plata se nombrase ilegalmente y contra los principios, 
Presidente de la Republica a J. P. Duarte, joven inex- 
perto, y que lejos de haber servido a su pais, jamas ha 
hecho otra cosa que comprometer su seguridad y las 
libertades publicas; pero los amantes del orden y de 
los principios, los buenos patriotas, se apresuraron a 
poner remedio a esta especie de calamidad.' 

ti Licenciado Emilio Rodriguez Demorizi, Dircurros de Bobadilla, Imprenta 
J .  R. Vda. Garcia, Sucs. Santo Domingo, 1938, p. 34, Dixvnos histhicos y 
literarios, Imprenta San Francisco, Santo Domingo, 1947, p. 73 ' Ob. cit. En la nota 5, p. 67. Causa realmente extraneza la dureza con 
que se expreso Bobadilla en semejante ocasion, estando Duarte bajo el 
Deso abmmador de una sentencia Y a millares de  millas de la Patria. Una 
iradiciim recogida por don Vigilio Aponre y Marunez (IRRO~I96H), refiere 
QUC i.1 di~ii tddo Dor El Seibo, prrbistero don lulian A ~ o n t r .  niirnibro de 
ia comiskn redactora de  la &nstitucion, en-union de  otros -sacerdotes 
que tanto lo querian., como escribe su hermana Rosa, y que eran tambien 
miembros del Congreso Constituyente, trato de promover una amnistia 
en favor de  Duarte y sus infortunados companeros, que habian sido des- 
terrados a perpetuidad hacia apenas tres meses. 
Algo debio pagar en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, de 
la que formaron parte ocho sacerdotes, relativamente al caso que nos 
ocupa, y que desfigurado llego a oidos de  Duarte en  Santhomas cuando 
regreso d e  Hamburgo, como puede verse en las Apunuuiones d e  Rosa, 
(Clio. numero 62, p. 63). De la intenrencion de don Norberto Linares en 



En el ano 1889, un profundo conocedor de nuestra Historia 
Patria, despues de repasar <<los escritos difusos y las cansadas 
proclamas de Bobadilla., manifesto que toda <<esa amalgama 
de mentiras y calumnias, no podia durar mas tiempo que el 
que sobrevivieran las pasiones politicas que las inventaron.. 

Y ahondando siempre en el enmaranado campo de nuestra 
historia, la cual necesita ser depurada de la parte de fabula con 
que la dejaron entenebrecida las bastardas pasiones, agrega el 
apertrechamiento contendiente. 

Y sin embargo, duro bastante, mas de lo natural, pues 
es de publica notoriedad, que por espacio de mas de 
treinta anos es decir, mientras Santana y Baez tuvieron 
preponderancia po l i t i~a ,~  estuvo el error subyugando 
a la verdad y la fabula sobreponiendose a la hi~toria .~ 

En cuanto a los escritos del doctor don Americo Lugo, a que 
parece aludir el doctor Balaguer en su consabida Nota, hay que 
consignar que datan de las postrimerias de la tercera decada 
de la presente centuria. En efecto, en su semanario Patna, apa- 
recieron los siguentes articulos: .El 4 de Julio. (numero 99, 
9 de julio de 1927) *Maria Trinidad Sanchem, (numero 131, 

favor de  Duarte y sus companeros de destierro habia tambien, con mayor 
verosimilitud, el tnnitano Perer en una de sus cartas de Cumana en la 
del 25 de  diciembre de  1845: <<Se me olvidaba decirte *scnbe- que el 
senador Linares ha levantado su potente voz en favor nuestro" Linares, 
cuando el 13 de marzo de  1845 se instalo el Consejo Conservador, nom- 
bre que la Constitucion de  1844 dio a la Camara Alta, ocupo una banca 
como senador por la provincia de El Seibo, donde habia nacido. 

"n 1891 escribio Cesar N. Penson, .Ya no hay azules, ni rojos, ni verdes., 
desde 1879, que han pasado a la historia, lo mismo que pasaron el "san- 
tanismo,~ que aun vive en el corazon de muchos, el baecismo puro, los 
uiunvim y el partido nacional. (Cosm angm, Impreson Dominicana, Santo 
Domingo, 1951, pp. 297-98). La -Era de Lilisn comenzo en ese ano de 1879. 

~onntmumia  historica sostaida a 1889 a& El EEfono y El Eco de la Opinion, 
Imprenta de Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1890, p. 10. (Hay una 
segunda edicion ampliada, de  esta importante Coleccion, hecha por la 
Academia Dominicana de  la Historia, volumen XXW de sus publicaciones 
senadas). 
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25 de febrero de 1928), =La Bandera Nacional. (numero 134, 
17 de marzo de 1928) y <<Francisco del Rosario Sanchem, 1-11 1 
(numeros 149-51, 7, 14 y 21 de julio de 1928). En la revista 
B a h u o ,  como partes de un estudio sobre don Emiliano Tejen, 
trabajo destinado a servir de prologo a la esperada edicion de 
las Obras Completas del ilustre publicista, aparecieron <<Frag- 
mentos sobre Duarten en los siguientes numeros: 184188, 
correspondientes a 3, 10, 17,24 y 31 de marzo de 1934. 

Los articulos del autor de A punto largo aparecidos en su 
semanario Patria, fueron refutados, en parte, por el doctor 
Alcides Garcia Lluberes en una serie de cuatro articulos pu- 
blicados en el Listin Diario. La ubicacion bibliografica de estos 
es la siguiente: *Otro gran pronosticon (numero 11,914, 6 de 
agosto de 1927); 42ontinuacion de una Notan, 1.11 y 111, (nu- 
meros 12,394, 12,415, 2 y 23 de diciembre de 1928, numero 
12,436,13 de enero de 1929). Este ultimo articulo aparecio en 
la edicion numero 12,429, correspondiente al 6 de enero del 
mismo ano, pero debido a las erratas de que salio plagado, fue 
indispensable una nueva insercion debidamente corregida.'" 

Los =Fragmentos sobre Duarte. aparecidos en la revista 
Bahoruco en el ano 1934, contienen claras alusiones a los ano- 
tados articulos del doctor Garcia Lluberes y resalta en  ellos el 
tono polemico. 

Pero treinta anos antes de haber aparecido el primer ale- 
gato del cultor de Heliotmpo, el historiador don Jose Gabriel 
Garcia (18341910), habia escrito lo siguiente: 

No contentas las pasiones politicas, en su afan de re- 
gatear glorias a unos para atribuirselas a otros, con 

'" Estos articulos del doctor Alcides Garcia Lluberes los regisva el licenciado 
Maximo Coiscou Henriquez en su .Bibliografia del Plan Levasseurn, 
publicado en el numero 5 de la revista Clio, organo de la Academia Dw 
minicana de la Historia, septiembre-octubre 1933, p. 141, reproducido 
en su Hislmia de Sanlo Domingo, Editora Montalvo, Santo Domingo, 1938, 
volumen 1, pp. 112-1 13 



combatir a Duarte con Sanchez, a Sanchez con Mella, 
y a los tres con Santana, apelaron a la invencion de 
que la idea separatista no fue obra de Duarte sino 
del padre Gaspar Hernandez." Por supuesto que 
nunca pudieron presentar en su apoyo un documento 
porque no lo tenian, ni aducir otra clase de prueba 
porque no la habia; pero lograron que la propaganda 
fuera abriendose paso, a punto de que muchos hu- 
bieron de darle credito de buena fe. 

En esa virtud pense en baberla combatido en la ter- 
cera edicion de mi Compendio de historia patria; pero 
me parecio innecesario, en la creencia de que bastaba 
referir las cosas como pasaron; para que de hecho 
quedaran desmentidas todas las falsas tradiciones. 

Pero no sucedido asi ..." 

De la atenta lectura de lo expuestos se hace evidente que 
no fue, ni pudo ser el doctor Americo Lugo el iniciador de la 
campana desatada contra Duarte. 

Es mas, esa campana contra el Padre de la Patria. <<cuyo 
nombre fue invocado inmediatamente despues de los nom- 
bres de Dios, Patria y Libertad. al proclamarse la Republica la 
noche del 27 de Febrero de 1844, precedio a esa memorable 

" Solamente la falta de  investigacion pudo conducir a esos colmos, Gaspar 
Hemandez y Morales fue un sacedorte de vida ejemplar dotado de buena 
cultura, pero era monarquico rabiosamente antirepublicano como lo 
pone de  manifiesto en la obra que dio a la estampa en 1853 en Curazao, 
desconocida para la mayoria de  los que han escrito acerca de el. Monar- 
quico en America, y lo que es mas grave aun, en Santo Domingo, era ser 
extravagante. Por eso consideraba que la politica era d a  falta y perfida 
ciencia de  las desgracias,. En cambio, Juan Pablo Duarte, republicano y 
democrata insospechable, sostenia: "es la ciencia mas pura y mas digna 
despues de la filosofia de  ocupar las inteligencias nobles. 

'' Vease la revista Letras y Ciencia, numero 129, Santo Domingo, 16 de s e p  
t imbre  de  1897. Reproducido en el numero 1 de Clio, enerc-febrero 1933. 
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proclamacion, si se tiene en cuenta que en julio de 1843, para 
salvar lavida, y con ella la causa que encarnaba, se vio compul- 
sado a ausentarse del pais, pues los haitianos habian desatado 
contra el la mas tremenda y encanizada persecucion, como lo 
atestigua un documento fechado en esta ciudad el 31 de mayo 
de 1844, autorizado por las firmas de numerosos patriotas, en 
su mayoria oficiales del Ejercito de Santo Domingo.IS 

El licenciado Leonidas Garcia Lluberes, '<En honor de Juan 
Pablo Duarten,I4 reconoce que el autor de la vieja tesis contra 
Duarte no fue ni pudo ser el doctor Americo Lugo, y sostiene 
por otra parte, que *no ha sido sustentada nunca por juez 
competente en materia de historian. 

Es de rigor manifestar que en todo cuanto el doctor Ame- 
rico Lugo escribio acerca de Duarte, no practico investiga- 
ciones a fondo, que de haberlas hecho, con seguridad que no 
hubiera incurrido en esas lamentables inexactitudes. El tuvo 
como fuente para ello el <<Epitome historico escrito por Juan 
Francisco Sanchez y de Pena para don Americo Lugo,., el cual 
se encuentra reproducido en las paginas 355 a 366 del tomo 
segundo de la obra del licenciado Ramon Lugo Lovaton, ti- 
tulada Sancha, Editora Montalvo, Santo Domingo, 1948. La 
prueba mas convincente de que don Americo escribio inadver- 
tidamente los .Fragmentos sobre Duarten que aparecen como 
parte del inconcluso Prologo a las obras de don Emiliano Tejera, 
la ofrece el mismo con su sinceridad habitual, cuando en el 
ultimo parrafo de ellos declara: .Cosa en  que no pensaba 
cuando emprendi este trabajo sobre Emiliano Tejera, he ahi 
una suerte de biografia sucinta e inconclusa entre busto y 
torso, de Juan Pablo Duarte, escrita al vuelo, que entrego 
palpitante a los buscadores de gazapos. Escrito con notas 
de mis cuadernos de lectura, vivificadas por la memoria. No 

l 3  Vease C l h  numero 18, Santo Domingo, noviembrediciembre 1935, p. 165. 
" La Opinion, numero 156, Santo Domingo, 13 de julio de 1927. 



importa; he reflejado la imagen de Duarte grabada hace anos 
en mi mente..'" 

Don Americo Lugo, aunque arrogante y apasionado a veces, 
tuvo entre sus prendas valiosas una modestia ejemplar; le 

':' Revista Bahmvco, numero 188, Santo Domingo, 31 de  marzo de 1934, p. 7. Al 
caio que motiva estas apuntaciones se refiere el licenciado Manuel Arturo 
Pena Batlle en su Semblnnza de A& Lugo, que sime de  prologo al volu- 
men de  su HGlmui de Santo Domingo, Editorial Libreria Dominicana, Santo 
Domingo, 1952, p. XXXI. Recuerda que ~Joaqnin Balaguer, lo encasilla 
entre los en san chistas- y le toma cuenta de sus opiniones contra Duarte. 
pero reconoce, empero, que se trata de un pequeno lunar en la inmensa 
extension de su trabajo de  historiador. 
Debemos aclarar que dos puntos suspensivos que hemos puesto en el 
fragmento de la pagina 84 de  la Literatura dominicana del doctor Balaguer 
que reproducimos al comienzo, suplen una palabra que aparece borrada 
exprofeso en todos los ejemplares que hemos visto de  esta obra. 
Escribe el licenciado Manuel Arturo Pena Batlle que ala nueva polemica 
planteada desde hace tiempo entre sduartistas. y c'sanchistasn la hemos 
visto siempre como cosa de muy mal gusto y de muy segundo orden: 
episodio de menor cuantias. Pero la verdad es que ni Lugo ni los her- 
manos Garcia Lluberes fueron los forjadores de ella. Al decir de 1897 
Jose Gabriel Garcia que "no contestas las pasiones politicas, en su afan de  
regatear glorias a unos para atribuirselas a otros. con combatir a Duarte 
con Sanchez, a Sanchez con Mella, y a los tres con Santana, demuestra 
a las claras que ya hacia tiempo que la figura estaba en pie. A la lur de  
irrecusables testimonios, tuvo su inicio cuando el Ayuntamiento de  Santo 
Domingo inicio en 1893 la ereccion de una estatua a Duarte en la Plaza 
de  su nombre. Surgio entonces y se desato de  nuevo. como en los dias 
finales de  1844, la desatentada campana contra Duarte. El licenciado 
Leonidas Garcia Lluberes en su libro Critica histonra en las pagnas 257 
y siguientes asi lo evidencia. 
Todavia cuando en la Administracion del presidente Vasquer el Congreso 
Nacional decreto la ereccion de  la Estatua a Duarte en la plaza de  su 

Ya para el 13 de julio de  1927 el licenciado Leonidas Garcia se vio preci- 
sado a esgrimir el acero toledano de su pluma en defensa de  los fueros 
de Duarte. Con dolor comenzo impetrando al doctor Lugo: ,.permitame 
decirle que ha obrado en este caso con suma ligereza.. (*En honor de 
Juan Pablo Duarten, reproducido en Critica hlstbica. p. 252.) Su hermano 
Alcides salto a la arena con no menos dolor y comenzo de esta suerte: 
-Lamentamos mucho tener que ir de nuevo a la mano al doctor Lngo 
en materia de la Historia Patria; pero sus articulos publicados en  los 
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repugnaba el halago y solia engavetar en el silencio diplomas y 
medallas que nunca lucio.'" 

Debemos consignar, haciendo honor a la verdad, que no 
obstante lo que escribio contra Duarte espoleado por ardoro- 
sidades polemicas, es indudable que su fervor patriotico y su 
nacionalismo integerrimo, que no supieron nunca de desmayos 
en su larga y fecunda vida, consagrada al culto divino de la 
Patria, hacen recordar a trechos la de aquel patricio insigne, 
fundador de la Republica, que no tiene equivalente en  nuestra 
Historia. 

Revista ;Ahora!, Num. 408, 
6 de septiembre de 1971, pp. 40-42 y 4445. 

numeros 99,131.134,149,l50 y 151 de  suextintosemanario Patria, estan 
llenos de  inexactitudes y son tan injustos, que no hemos podido eludir el 
deber de  rectificarlos* (aContinuacion de  una nota-, en el numero 12,394 
del Listin Diario, Santo Domingo, 2 de  diciembre de  1928). Acaso los tres 
se llevaron consigo a la tumba el secreto dolor de aquellas diferencias. 
Es conveniente anotar que el licenciado Coiscou Henriquez en la bibliografia 
que citamos aniba, en la Nota 9, no regisua los articulos del doctor Lugo, ni 
tampoco los fragmentos sobre Duarte aparecidos en Bahmuco. De estos dice 
que ~tratase de  larga serie de argumentos que para ocasiones autorizan 
pmebas", (Hislmia, tomo 11, p. 340). 

'" Lugo era de  la misma escuela de  Ulises Francisco Espaillat, Jose Gabriel 
Garcia, Manuel de Jesus Gahan, Mariano Antonio Cestero, Emiliano Tejera, 
Genaro Perez, Manuel Ubaldo Gomez, Francisco Gregario Billini ... Este 
ultimo escribio, en su periodico ElEca de la Opinion, en el que no insertaba 
elogios a su persona, lo mismo que Lugo en Patria; al pie de  una informa- 
cion extranjera a guisa de  comentarios. =Correspondientes. cruces y otras 
cosas inutiles como esas, atejalos Dios siempre de  la ianidad nuestras. 
(Numero 424, Santo Domingo, 17 d e  diciembre de  1887). 
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En torno a los origenes de Santa Rosa de Lima 
Notas historicas 

La tradicion de que la excelsa Rosa de Santa Mana fue con- 
cebida en Puerto Plata y de que nacio en Puerto Rico viene de 
lejos. Es realmente muy antigua, pero carece de fundamento. 

De que existia en Santo Domingo, lo mismo que en Puerto 
Rico, desde tiempo inmemorial, la tradicion referente a Santa 
Rosa, no hay duda alguna. En confirmacion de ello, lease lo 
que en 9 de mayo de 1806 escribio el dean y Cabildo de San 
Juan de Puerto Rico el doctorJuan Mauricio Ramos de Gracia, 
antiguo estudiante de la Universidad de Santo Domingo, abo- 
gado de la Real Audiencia. Teniente a Guerra, Juez Politico y 
Subdelegado de Real Hacienda en el Partido de Cabo Rojo: 

Que residiendo en la ciudad de Santo Domingo, 
donde hice mi carrera Literaria, y continuaba en la 
Abogacia, fue instruido bien por menor con noticia 
positiva que en el archivo de V. S. 1. M. V. se conser- 
vaba en un Libro antiguo de las Actas que se habian 
celebrado en el siglo diez y siete, la de haberse acor- 
dado por V. S. 1. M. V. que se celebrase misa cantada 
con sermon en accion de gracias de haberse decla- 
rado por su Santidad mediante Bula la Beatificacion 
de la Madre Rosa de Santa Maria (hoy Santa Rosa de 
Lima) cuya noticia habia comunicado de oficio el 



Rmo. Padre Ministro General del Sagrado orden de 
R. R. P. P. Predicadores, del cual era Hija de Abito la 
Santa enviando V. S. 1. M. Ve. La Bula de su Santidad 
y el Retrato de la dicha Beata Rosa de Santa Maria, 
y que se expresa en la Carta de Roma, que aquella 
era nacida en Lima, Reino, del Peru, mas sus padres 
de la Villa de San German en esta isla. En efecto, es 
constante tradicion alli en mi Patria (San German), y 
se conserva la memoria del sitio donde vivio el afortu- 
nado Gaspar de las Flores, con su madre viuda dona 
Isabel de Flores Y Pena.' 

Ciertamente, el acta capitular del viernes, que se contaron 
diez y nueve dias del mes de julio de mil seiscientos sesenta y 
nueve anos se lee que: 

[...] el senor dean bachiller don Diego de Torres y 
Vargas propuso, se dijese una Misa cantada con toda 
solemnidad y con sermon en accion de gracias por 
haber declarado su Santidad por su buen proceder, 
la Beatificacion de la Madre Rosa de Santa Maria, 
religiosa del orden de Santo Domingo, nacida en 
Lima en el Reino del Peru, habiendo sido sus padres 
naturales de la Villa de San German, en esta Isla, sobre 
lo cual escribio a dichos senores dean y cabildo el 
padre fray Juan Bautista de Arazin, maestro general 
de Predicadores, remitiendo la Bula de su Santidad 
y el retrato de dicha Santa, y habiendo los dichos 
senores conferido sobre este punto se acordo que se 
celebre la dicha Fiesta el dia veinte y seis de agosto, 
en que su Santidad senala se reze a la dicha Madre 
Rosa, y para ello convide Predicador.' 

' Boletin Hhtanco de Punto Rico, torno V, San Juan, enerofebrero. 
Ob. cit., p. 78. 



Por la verdad historica (VAD m h rpuisln jAhmn!) 

Don Antonio Delmonte y Tejada (1783-1861), historiador 
dominicano natural de Santiago de los Caballeros, en el ca- 
pitulo XV del tomo segundo de su Histm'a de Santo D ~ m i n g o , ~  
hablando de la expedicion que el gobernador y obispo de 
Santo Domingo don Alonso de Fuenmayor envio al Peru bajo 
el mando d e  su hermano don Diego de Fuenmayor, para 
socorrer al famoso conquistador don Francisco de Pizarro, 
escribe; *Era tradicion en la isla que en esta ocasion salieron 
de Puerto Plata los padres de Santa Rosa de Lima, y que la 
madre iba embarazada de la que despues obtuvo los honores 
de la canonizacion,,. 

La mencionada expedicion al Peru data del ano 1537 y 
d e  ella hablan varios historiadores, entre ellos don Antonio 
d e  Herrera en su conocida Historia, y el doctor Americo Lugo 
en  su estudio La Espanola a t iapos  deFuenmayor.4 El nacimiento 
de Santa Rosa tuvo efecto medio siglo despues: el 30 de abril 
de 1586. 

Como Santa Rosa fue declarada Patrona de toda la America, 
Filipina e Indias por S. S. el Papa Clemente X, por medio de 
la Bula S m o  Sancti Apostolatw del 11  de agosto de 1670," el 
canonigo y licenciado Carlos Nouel se refino a la divina Rosa 
en el capitulo XV del tomo 1 de su Historia eclesiastica de la 
Anpidiocesis de Santo Domingo," y a guisa de nota extracto lo 
que recogio el presbitero Francisco Javier Billini en su .Vida de 
Santa Rosa.,' y que dice asi: 

Era hija de don Gaspar Flores, natural de Puerto Rico y 
de dona Mana de la Olim nacida en Lima. Su primitivo 

Imprenta de Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1890, p. 248. 
Publicado en la revista Clw, numero 29, mayo-junio del 1938, pp. 160-161. 

q e r n a n d e z .  Bula no... tomo 11, p. 479. 
Oficina Poligrafica Italiana, Roma, 1913, pp. 289-290. ' Publicada en el numero 25 de su periodico La Cronica, Santo Domingo, 
1 de septiembre de 1877. 



nombre fue Isabel, el cual se le puso por haber sido 
concebida en Puerto Plata (en esta Republica) ciudad 
situada a las faldas de la montana llamada Isabel de 
Torres, de cuya ciudad salio su madre en cinta ya en 
meses mayores." 

Otro historiador eclesiastico dominicano, monsenor licen- 
ciado Rafael C. Castellanos, recoge tambien la piadosa tradicion 
en el capitulo XIX de sus Apuntespara la Historia de 1aParroquia 
de Puerto Platag Mas pormenores de la tradicion recoge el doctor 
Manuel de Jesus Troncoso de la Concha en el capitulo que 
bajo el titulo de &anta Rosa y Santo Domingo. figura en sus 
Narraciones dominicanas, una de las obras mas aventajadas de 
nuestra bibliografia folklorica, y en la cual senala el error que 
no advirtio Delmonte y Tejada. 

En la vecina isla de Puerto Rico la tradicion es mas ambi- 
ciosa, pues hace nacer a la bella Isabel en la primera mitad 
del siglo xw, hacia el ano de 1537, en la villa de San German, 
junto a las lomas de Santa Marta y se alega <<que por derechos 
humanos y de la insular borinquen debio llamarse Santa Rosa 
de San Germanx cuando fue elevada al honor de los altares. o 
sea cuando fue canonizada. Asi se lee en las Tradiciones y Iqiendas 
p~tm-tiquenas,~" Pero este afamado investigador, historiador 
oficial durante largos anos, se cuido de llevar la tradicion 

* En la edicion numero 437 de  su periodico La Cronira. el primero de  s e p  
tiembre de  1887, el padre Billini, refiriendose a Santa Rosa de Lima, 
escribe: -Esta Santa, la tradicion nos ensetia que sus padres vivieron en  
rata capital en la calle ~Consistorialm, antes de  *Los Plateros. (hoy Ar- 
zobispo Merino), casa numero 53, y que salieron de  aqui para Isabel de  
Torres, o sea Puerto Plata, donde hie concebida la Santa. Su madre partio 
de Puerto Plata para Lima en el septimo mes de  su embarazo, en donde 
nacio Santa Rosa, cuya vida ya en otras ocasiones hemos dado a conocer. 
Su grande austeridad puede medirse por la estrechez de la celda en que 
habitaba: media. segun la historia, cinco pies de  largo, cuatro de ancho y 
seis de  alton 

Y Tip. De -Dios y Patria., Santo Domingo, 1931. pp. 127-129. 
' O  Casa Editorial Maucci, Barcelona, 1928, tomo primero, pp. 181-183, por 

el doctor Cayetano Coll y Toste. 



sangermena a las paginas del Boletin Historico de Puerto Rico, en 
cuyo volumen V, se limito a insertar los documentos referentes 
a la <<creencia de haber nacido en San Germam. En dichos 
documentos se asienta que nacio en Lima, y que su padre, 
Gaspar Flores, era puertorriqueno. Esto ultimo esta revestido 
de certidumbre, pues asi aparece en el Proceso corroborado 
en Roma y comprobado en juicio contradictorio ante la Sagrada 
Congregacion de Ritos. 

Los documentos publicados por el doctor Col1 y Toste fueron 
gestionados en el ano 1806 por un hijo de San German que vivio 
en Santo Domingo, como lo declara en su carta al Cabildo de 
San Juan. Se trata del doctor Juan Mauricio Ramos d e  Gracia, 
quien se graduo en nuestra universidad en 1785, y d e  quien 
escribe fray Cipriano de Utrera que nacio en la mencionada 
ciudad de Las Lomas de Santa Marta en 1756 y murio en  Agua- 
dilla el 30 de enero de 1816, habiendo casado con dona Maria 
Negroni." 

Como la vida de Santa Rosa fue debidamente esclarecida 
en el proceso de beatificado y de canonizacion que se llevo 
a efecto por ante los tribunales apostolicos, cuya seriedad es 
realmente singular, toda la parte de fabula queda completa- 
mente descartada. Como fuente importante para conocer a la 
excelsa dominicana, tenemos la Vida partentosa de la esclarecida 
virgen Santa Rosa de Santa Maria, vulgo Santa Rosa de Lima. A m  
glada para esta edicion a vista de los manuscritos ineditos del Rdo. 
P. Fr. Jose Antonio Cata de Calella, capuchino exclaustrado; e 
impresa a costa de su hermano en religion el Rdo. P. Fr. Tomas 
Sala y Figuerola de Areyns de Mar. Con licencia eclesiastica. 
Tipografia Catolica, calle del Pino 5. Barcelona, 1886, p. 403. 

" Uniuerridades, pp. 520 y 536. 



En esta fundamental obra aparece, entre otros preciosos 
documentos, copia autentica de la partida bautismal de la 
Santa, cristianizada en Lima el 25 de mayo de 1586 por el P. 
Antonio Polanco, y confirmada por el arzobispo don Toribio 
Alfonso de Mogrovejo, que alcanzo el honor de los altares al 
ser canonizado. .Fueron sus padres Gaspar Flores y Maria de 
la Oliva, ambos de honrada familia y escasos de bienes de for- 
tuna; pero con muy especial providencia del cielo que habia 
determinado enriquecerles con el precioso tesoro de su hija. 
El padre tuvo la ascendencia en la isla de Puerto Rico, y la 
madre era natural de la misma ciudad de Lima.. La madre de 
Santa Rosa le sobrevivio y depuso como testigo en el proceso 
canonico, segun se lee en el sumario de las virtudes de Rosa, 
mencionado en la indicada obra. 

Revista ;Ahora!, Num. 172, 
27 de febrero de 1967, pp. 4 M 7 .  



El general Mariano Diez y Jimenez 

Entre los dominicanos ilustres que enaltecieron el nombre 
de su Patria fuera de ella, figura con relieve don Mariano Diez, 
fundador de una prestante familia venezolana, entre cuyos hijos 
se cuenta uno que alcanzo a ocupar el solio presidencial que 
honraron Paez y el doctor Vargas. 

He aqui su partida de bautismo: 

En la villa de Sta. Cruz del Seybo en trese de octubre 
de mil septs. nova. y quatro anos. El R. P. Fr. Franco. 
Sanchez, Cappn. de Hato Mayor, y sachristan interino 
de esta parqa. con la lica. necesaria bautiso solennmte., 
puso Oleo, y Chrisma a Mariano, qe. nacio el diaveinte, 
y quatro de sept. de este ano, hijo lego. de Dn. Anto. 
Diez natural de Castilla la Vieja en Osonia y de Ru- 
fina Ximenes natural de esta Villa, fui Yo el cura Dn. 
Geronimo Paredes su Padrino. Fueron testigos Blas 
Canda. y Jose Sanchez, fha ut supra. 

Geronimo Paredes - Fr. Franco. Sanchez.' 

' Libro II  de baiitismos, 17861813, de la Parroquia de Santa Criiz de El 
Seibo. Archivo Arzobispal. Estante R,  Cajon 26, Legajo 2. 
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El general don Mariano Diez y Jimenez era hermano de la 
esclarecida patricia Da. Manuela Diez y Jimenez, esposa del 
honorable espanol y buen dominicano Dn. Juan Jose Duarte 
y Rodriguez,' padres de Juan Pablo Duarte y Diez, el egregio 
fundador de la Republica Dominicana. 

Don Mariano Diez y Jimenez fue quien informo a Duarte en 
Caracas, en enero de 1864, del estado del pais y del jubilo con 
que los dominicanos recibieron la noticia de que se hallaba 
en la capital de Venezuela, -dispuesto a salvar por segunda 
vez a la Patria de la dominacion extranjera*, entregandole a la 
vez una carta que le enviaba el ardoroso y fiel trinitario Juan 
Isidro Perez de la Paz." cuando el Fundador de la Republica 
Dominicana encabezo la Expedicion Libertadora que salio de 
Guaira el 2 de marzo del mencionado ano, don Mariano fue 
de los que la integraron. 

Vino al pais y ofrecio sus servicios a la causa de la Restau- 
racion, tomando parte muy importante en la lucha emanci- 
padora. Cuando la Provincia de Ama cayo en manos de los 
patriotas, fue designado Gobernador Politico de ella, cargo 
importante, puesto que su jurisdiccion comprendia entonces 
toda la region Suroeste, casi una tercera parte del territorio 
nacional. Al frente de dicho cargo permanecio hasta fines del 
mes de octubre de 1865, renunciando cuando las luchas de las 
facciones politicas comenzaban a imperar de nuevo en la vida 
de la Republica. Le causo desagrado el levantamiento en favor 
de Baez y la complicidad de los que en ese momento tenian 
en sus manos el poder. Se volvio a Venezuela, en cuya capital 
terminaron sus dias, el 9 de octubre de 1873. 

Don Juan Jose Duarte fue un .hombre de conciencia recta y de senti- 
mientos puros. que en el calamitoso ario de  1822 "no quiso asociar su 
nombre a un acto censurable. y al proceder con tanta nobleza e hidalguia, 
-consigna el historiador nacional don Jose Gabriel Garcia-, anticipo al 
heredero de  sus virtudes la gloria de  sacrificar mas tarde su porvenir por 
dar a sus conciudadanos una Patria.. (Mem'aspura la histmiu de Quuqqu, 
Imprenta de  Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1876, p. 48). 

"'Diario de  Rosa Duarte., en el numero 62 de  la revista Clio, organo de la 
Academia Dominicana de  la Historia, enerojunio de  1944, p. 41. 



En el ano esclarecedor de 1889 en que Garcia y Galvan ini- 
ciaron la depuracion de nuestra Historia Patria, el periodico El 
7kiifon0, en la necrologia que dedico al procer don Prudencio 
Diez y Jimenez, fallecido en Caracas, recordo que <<era hermano 
del general Mariano Diez, que tan buenos servicios presto a la 
causa de la Restauracion,,.' 

El general don Gregorio Luperon recuerda que cuando 
esta estallo en  el cerro de Capotillo la Revolucion Restaura- 
dora muchos de los patriotas desterrados por los anteriores 
acontecimientos politicos de la Republica, y por la anexion 
a Espana, regresaron a la Patria a prestarle sus servicios y a 
cumplir con los deberes de buenos ciudadanos. Entre ellos, 
el ilustre iniciador de la creacion de la Republica en el ano 
1844, general Juan Pablo Duarte; su ilustrado hermano don 
Vicente Celestino Duane y su benemerito tio el coronel Mariano 
Diez.. .." 

Como complemento de estas notas acerca del procer 
dominico-venezolano cuya partida bautismal las encabeza, 
reproducimos el articulo biografico que debido a la pluma del 
militar y escritor don Francisco Alejandro Vargas, aparecio en 
el semanario caraqueno P~oa,  en su edicion correspondiente 
al 28 de noviembre de 1942, articulo que pone de manifiesto 
su importante actuacion en la Patria de Bolivar y d e  Paez, y 
que dice asi: 

El ilustre procer de la Independencia, general Mariano 
Diez, nacio en 1794. Recibio una esmerada educacion 
y adolescente aun, se inicio en la noble carrera de las 
armas, al servicio de la Patria en Puerto Cabello, de 
donde marcho en 1811 contra la Plaza de Valencia, 
bajo las ordenes del comandante de artilleria Domingo 
Taborda. 

' Ei Tclfmo, numero 306, Santo Domingo, 3 de febrero de 1889. 
"olas nutobiog~afiras: apunlP.5 hislhicos, 2da. Edicion, Editorial El Diario, 

Santiago, 1939, tomo 1, p. 209,. 



Despues de la capitulacion del generalisimo Fran- 
cisco de Miranda en 1812, emigro a Santo Domingo 
donde sus ideas revolucionarias encontraron campo 
fertil y propicio, pues cuando los prohombres de los 
paises continentales de America Espanola iniciaban 
sus campanas libertadoras, los patriotas dominicanos 
trataban de imitarlos. Al frente de este movimiento, 
en que tuvo parte activa nuestro biografiado, se 
hallaba el distinguido abogado doctor Jose Nunez de 
Caceres y el 30 de noviembre de 1821, se proclamo la 
independencia de aquel pais sin derramamiento de 
sangre, porque los Jefes de las Fuerzas de la ciudad 
capital estaban acordados en el plan. 

La nueva nacion tomo el nombre de "Estado In- 
dependiente de Haiti Espanol#. Una junta de seis 
miembros formulo el acta constitutiva, que constaba 
de 39 articulos y estipulaba, entre otras cosas, que la 
forma de gobierno seria la Republica y que el nuevo 
Estado formaria parte de la Republica de Colombia, 
pero esta independencia fue efimera; Colombia no 
pudo prestar ayuda a los dominicanos y Juan Pedro 
Boyer, presidente que goberno el Haiti frances desde 
1818 hasta 1843, decidio invadir y someter a Santo 
Domingo, que no teniendo fuerzas para resistir, hubo 
de entregar la capital a los invasores el 9 de febrero 
de 1822. Los jefes principales del Gobierno vencido 
tuvieron que emigrar, y tanto el doctor Nunez de Ca- 
ceres como el oficial Mariano Diez, se trasladaron a 
Venezuela, donde el ultimo volvio de nuevo al servicio 
militar, sentando plaza en la Artilleria del Zulia como 
subteniente. 

Bajo las ordenes del comandante Pedro Gonzalez se 
hallo en Juana de Avila el 24 de abril del mismo ano, 
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triunfando contra el capitan realista Juan Ballesteros, 
quien murio en la accion. Continuo la campana bajo 
el mando de los coroneles Andres Torrellas y Manuel 
Manrique, asistiendo al sometimiento del coronel 
espanol Lorenzo Morillo y ocupada la ciudad de Ma- 
racaibo paso a La Guaira, donde fue nombrado por el 
Libertador Teniente de Artilleria. 

En 1831 obtuvo Letras de Retiro y en 1835 salio contra 
los *Reformistasn a defender el Gobierno Constitu- 
cional del doctor Jose Maria Vargas, por lo que fue 
ascendido a Capitan. 

En 1859 era Comandante de Artilleria y en  defensa 
del Gobierno salio herido, por el cual obtuvo Cedula 
de Invalido en 1861. En 1863 ascendio a Coronel y en 
1864 a General de Brigada. En este mismo ano recibio 
el despacho de General de la Republica de Santo 
Domingo, como premio a los importantes servicios 
que habia prestado en  aquel pais. 

El general Diez fallecio en Caracas el 9 de octubre 
de 1873 y sus restos se encuentran sepultados en una 
boveda de la pared izquierda del primer Cuerpo del 
Cementerio de los Hijos de Dios, bajo lapida que lleva 
esta inscripcion: 

GENERAL MARIANO DIEZ 
Octubre 9 de 1873 

Las cenizas veneradas del ilustre procer reposan en la 
vieja y ruinosa Necropolis, esperando que el Soberano 
Congreso Nacional disponga su traslado al Panteon 
de la Patria ha consagrado a sus grandes servidores. 



A los meritos y servicios del general Mariano Diez, 
debemos agregar que fue casado y dejo hijos que su- 
pieron dar lustre a su nombre, y que desde su vida de 
estudiantes universitarios, empezaron a ser utiles a la 
Republica: Manuel Antonio se hallo en la toma de La 
Guaira y luego estuvo de practicante en el Hospital 
Militar: mas tarde fue Doctor en Medicina, Academico 
de Numero de la Historia Nacional y como numero 
13 del Congreso Federal, Encargado de la Presidencia 
de la Republica desde el 27 de abril de 1886, que le 
entrego el poder el general Joaquin Crespo, hasta el 
15 de septiembre de ese mismo afio que tomo po- 
sesion el general Antonio Guzman Blanco; Mariano 
que como Subteniente de Artilleria se encontro en 
LaVictona y en la campana de la Sierra, yJuan Pablo, 
que presto sus servicios en la Guarnicion de Caraca~.~  

Revista ;Ahora!, Num. 273, 
3 de febrero de 1969, pp. 2629. 

.De la familia de Duarte en  Venezuela. El doctor Antonio Diez,,, por VAD, 
en  el diario La Nacion, Santo Domingo, 10 d e  noviembre de  1951. 



El general Timoteo Ogando 
Apuntes b i ~ g r ~ c o s  

Uno de los mas benemeritos patriotas que ha producido la 
region meridional del pais, lo fue sin duda el valiente y aguerrido 
Timoteo Ogando, quien desde muy joven se alisto en las filas 
del ejercito libertador, luchando en favor de la Independencia 
Nacional en la guerra contra Haiti, en favor de la Restauracion 
y en contra de los proyectos anexionistas que tuvieron principio 
de ejecucion durante la llamada administracion de los S& 
Anos. 

En unas leidas Efemhides dominicanas, hablando de la epica 
accion de La Canela, se lee: <<El general Cabra1 perdio a su 
companero de armas, el tambien general Timoteo Ogandon. 

No murio en esa celebre accion de armas el geneial Timoteo 
Ogando; fue herido solamente. Asi lo atestigua el Boletin 
Oficial, organo del Gobierno Restaurador, numero 20, Santiago 
de los Caballeros, 18 de diciembre de 1864, en el siguiente 
escrito: 

Linea del Sur. Por comunicaciones oficiales de la jefa- 
tura superior de operaciones de esta linea de  fecha 
5 y 6 de los corrientes, se han recibido los detalles cir- 
cunstanciados de los acontecimientos que han tenido 
lugar, y que avisamos en nuestro numero anterior. 



El triunfo que se anticipo en participarnos el bene- 
merito general Jose Mana Cabral, cuando se preparaba 
al combate, se ha obtenido tal como lo sofio aquel 
soldado; y el heroe de Santome ha tenido lugar de 
decir hoy con la naturalidad que le es caracteristica, 
estas palabras: 

[. . .] mis esperanzas se han realizado: las tropas que 
se han batido bajo mi mando, se han portado de una 
manera asombrosa; ellas son las mismas con que he 
combatido en otro tiempo por mi Patria, y hoy tengo 
la fe de que sabran enmendar la falta en que les hizo 
incurrir el traidor Florentino. 

He aqui los detalles a que nos referimos: 

La columna enemiga que salio de Azua con direccion 
a SanJuan fue rechazada y batida por nuestras avan- 
zadas; parece que avergonzada con tan mal exito no 
quiso llevar la nueva de la derrota al punto de su par- 
tida, y haciendo contramarcha tomo la direccion del 
pueblo de Neiba, el cual ocupo por sorpresa. 

Avisado el general Cabral de este acontecimiento, 
tomo una parte de sus tropas, y por un camino ex- 
traviado marcho precipitadamente sobre ella, y el 
dia 5 en el punto nombrado La Canela, inmediacion 
de Neiba, tuvo lugar el encuentro. Nuestras tropas, 
aunque en muy inferior cantidad, posesionadas de 
un bosque favorable, hicieron sentir al enemigo la 
seguridad de su punteria; y en la tarde del mismo 
dia la columna derrotada, setenta y dos cadaveres 
que dejo en el campo, gran parte de su armamento 
y municiones, once prisioneros en nuestro poder, y 
cuarenta mulos, completaron el triunfo de nuestras 



armas. De nosotros tuvimos un muerto y cuatro 
heridos, entre ellos nuestro general Timoteo Ogan- 
do. Al dia siguiente las tropas patriotas ocuparon a 
Neiba; desde esta poblacion escribe el general Cabral, 
y en un parrafo de su comunicacion dice asi: <<En este 
momento (en el de la redaccion de la nota) recibo 
el parte de que el enemigo ha acampado en el lugar 
de Fundacion, donde le alcanzo un refuerzo que le 
vino de Azua, bajo las ordenes del siempre desgra- 
ciado Rubi,' esta tarde o por la manana salgo en su 
persecucion~~. 

A proposito de los hechos referidos, -continua el 
Boktin OOfcial-, transcribimos a continuacion la carta 
que un joven cibaeno dirige a un amigo suyo desde 
San Juan: 

Diciembre 6 de 1884, Sor. Domingo A. Rodriguez,' 
Santiago. Mi querido amigo: habiendo tomado el ene- 
migo el pueblo de Neiba, marcho el general Cabral, 
y en el lugar de La Canela se encontro con una fuerza 

Apodo del coronel Rudescindo Ramirez (prebistero canonico Carlos 
Nouel, HistUim esclrsiastica ..., tomo 111, p. 139). El 17 de octubre de  1866 
declaro en Azua, en documento autentico, que era casado, natural de 
Neiba. labrador. coronel del Eiercito. residente en dicha ciudad de  Ama 
v i<mer I J ~ I A  C I I ~ I W C  ,3 i~fi<,\ <Ic < d x l  y\(;S. (mcrrd v llariria, I c g ~ ~ i i  
1. cxpcdit~tli<~ 1 I ,  d~,<iiiiirnii> :%<J., LI I:I dc ~iiliiu i k  1901, sielidn Ofiridi 
(: i \ i l  de .Ama. l i w  iii1~11.1<10 iiu~ rl Connroo N;iriondl. Fiiiihundo hn~rrrru, 
cuando en  1857 la: plaza de' Neiba ca$ en poder de  la Reualucion del 7 de 
Julio, se encontraba enfermo y fue capturado, debiendo su salvacion 
al orebistero Fernando A. de Merino, para entonces cura d e  aquella 
parroquia. 
Murio en Santiago de los Caballeros, su ciudad natal, el primero de  marzo 
de 1910, siendo juez de la Corte d e  Apelacion de aquel Departamento. 
Presto estimables servicios a la Revolucion Restauradora y luego milito 
en la politica. Abogado, legislador y magistndo, ocupo elevados cargos, 
fue diputado al Congreso Nacional, presidente de la Suprema Corte de 
Justicia y llamado a servir la Secretaria de  Estado de Justicia e Instruccion 
Publica, actuo brillantemente. En su juventud, a consecuencia de un 
lance personal con su primo el poetaJuan Antonio Alix. quedo manco del 



enemiga respetable, a la que derroto completamente 
despues de una retiida lucha. Dicho general continuo 
su marcha sobre Neiba que debe haber tomado hoy a 
la fuerza. El general Cabral es un leon; es el primero 
de alante; en ese combate descargo por tres veces su 
revolver sobre el enemigo. !Viva este valiente! Tuyo 
fdo. Miguel Roman. 

Por parte de fecha 11 dirigido desde San Juan, parti- 
cipa el general Cabral que el enemigo no le acepto el 
combate en Fundacion y se retiro vergonzosamente 
para Ama. 

La Linea del Sur, donde la revolucion restauradora 
de la Republica hizo un dia progresos admirables que 
la traidora conducta de Florentino supo inutilizar, des- 
moralizando completamente aquellas poblaciones, ha 
despertado ya del abatimiento en que la sumergiera 
aquel malvado. El nombre del benemerito Cabral ha 
bastado para dar animacion y vida a aquella preciosa 
porcion del suelo dominicano; y las tenaces pretensio- 
nes de nuestros enemigos han servido en estos ultimos 
dias para acabar d e  devolverle a la Revolucion el vigor 
que en dicha linea habia perdido. 

El heroe de Santome se ha cubierto una vez mas de 
lauros en La Canela, Neiba y Fundacion; triple corona 
que hoy puede ostentar con orgullo aquel inclito 
soldado. 

brazo derecho. Su padre y homonimo, don Domingo Antonio Rodriguez, 
profesor de instruccion primaria y secundaria, milito tambien en la vida 
publica y murio en Santiago el 14 de febrero de 1873, a la edad de ochenta 
y tres anos. Publico el siguiente folleto: Exposirih que dirige al ciudadano 
Presidente d~ la Republica el Ministro de Justicia, Fomento e Instrucciun Publica, 
ciudndano Domingo A. Rodngun, refmle aljuicio y fallo d t  lo causa seguida al 
uapar ~urlicia': Imprenta de Garcia hermanos, Santo Domino. 1885. 



Hasta aqui lo copiado del organo oficial del Gobierno de 
la Restauracion dominicana, que hemos querido reproducir 
in extenso por los preciosos datos que ofrece acerca de la im- 
portante accion de armas librada en La Canela, episodio poco 
conocido de los dias gloriosos de la Restauracion. 

Dignos de justiciera recordacion por su servicio a la Patria 
fueron los hermanos Ogando. Militaron en las filas del Ejer- 
cito siempre en defensa de la causa nacional, desde los dias 
de la Independencia hasta el triunfo de las ideas nacionalistas 
en 1873. Durante la heroica y poco conocida Revolucion Na- 
cional (o Revolucion Dominicana) contra la administracion 
llamada de los Seis Anos, iniciada militarmente por ellos en los 
campos del Sur con el levantamiento de Rancho Mateo: varios 
pagaron con la vida su devocion a la causa dominicana. 

En efecto, en el asalto dado por las fuerzas baecistasal canton 
del Cambronal, el dia 6 de octubre de 1872, murieron Andres 
Ogando, jefe del mencionado Canton, su hermano Fermin, 
asi como el valiente oficial Anselmo Gonzalez. Del citado ge- 
neral Andres Ogando era para entonces secretario el oficial 
Manuel Henriquez, quien, herido, logro salvarse cuando el 
tragico a ~ a l t o . ~  Comandaba las tropas asaltantes el entonces 
coronel Joaquin Campos, baecista, quien murio anos despues, 

De ello ofrece testimonio el historiador Garcia, •áEn la parte del Sud, le 
toco tomar la delantera al general Timoteo Ogando, quien levanto en 
Rancho Mateo, a la cabeza de un punado de hombres resueltos. la bandera 
de  la revolucion ... Se vio condenado a fracasar por falta de medios de re- 
sistencia, aunque dejando formado el nucleo que debia servir de  base a la 
serie de movimientos que ensangrentaron las comarcas fronterizas durante 
el periodo de  los seis anos*. (H is tn ia  mo<*nuL de la Republica Dominicana, 
Imprenta de  Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1906, pp. 170-171). 
El licenciado don Manuel Ubaldo Gomer consigna tambien que .los 
alzamientos de  los hermanos Timoteo, Andres y Benito Ogando en el 
Sur y el general Jose Cabrera en la Linea Noroeste.. . vinieron a ser el 
principio de  la lucha sangrienta que en todo el periodo de  Baez sostuvo 
Cabral en la frontera del Sur y durante algun tiempo Luperon en  las del 
Noroeste*. (fi~sumen de h histmia de Santo Domingo, Imprenta Mercedes, La 
Vega, Republica Dominicana, 1922, tomo 111, p. 45). 
Boleiin Ofirial, numero 239, Santo Domingo, 21 de  octubre de  1872, y Libm 
copiadmde ofuios de Rplariones E x t m ' m ,  numero 5 ,  p. 217, AGN. 



en 1893, siendo delegado del Gobierno de Heureaux en las 
provincias del Sur, en una emboscada,kuando galopaba en su 
caballo llamado Fuego al Canto. 

DonaJuana Ogando, hermana de los famosos generales su- 
renos y madre del periodista y dramaturgo Ulises Heureaux 
hijo (1872-1938), le refirio en San Juan de la Maguana al 
historiador doctor Aicides Garcia Lluberes, que los hijos del 
matrimonio deJuan Ogando y de Catalina Encarnacion, Muy 
Catalina, natural esta ultima de El Cercado, eran catorce: doce 
varones y dos hembras, nacidos todos en la seccion de Pedro 
Corto, jurisdiccion del municipio de San Juan; y que de los 
varones, nueve murieron en accion de guerra: Andres, Pedro, 
Domingo, Fermin, Manuel Maria, Mamgue,  Benito, Enemesio, 
y dos mas cuyos nombres, o no los anoto el doctor Garcia Llu- 
beres en los apuntes que hiciera mientras conversaba con la 
anciana dona Juana, o esta no se los dijo. Los tres que .murieron 
en su cama. de muerte natural, fueron Timoteo y los mellizos 
Victor y Victoriano. La otra hembra era Gregoria Papa, a quien 
bautizaron asi por haber nacido el dia de San Gregorio, Papa. 

El general Timoteo Ogando formo parte del gobierno revo- 
lucionario organizado por Cabral en el Sur, el cual conto con 
el concurso del procer trinitario Pedro Aiejandrino Pina, de 
Mariano Antonio Cestero, del anciano don Tomas Bobadilla 
y Briones, el <<Patriarca de nuestra independencia. como le 
llamo entonces Meliton Valverde, de Alejandro Roman, asi 
como con el de los veteranos generales Manuel Maria Castillo, 
Francisco Gregorio Billini, Francisco Moreno, Tomas Castillo, 
Rafael Santana y otros. 

El 9 de febrero de 1867, siendo jefe de las Fuerzas de la 
provincia de Ama, vino a esta capital en visita oficial. .Vino, 
-dijo el organo del Gobierno-, a felicitar al general Cabral, su 
companero de glorias en La Canela, por su popular elevacion 

Licenciado Leonidas Garcia Lluberes, Critica histmica, Editora Montalvo, 
Santo Domingo, 1964, p. 406. 



al Poder. El 13 regreso a Las Matas de Farfan, lugar de su 
r e s i d e n ~ i a ~ ~ . ~  Antes, en el ano de 1886, habia desempenado 
el cargo de Gobernador Politico y Militar de la provincia de 
Ama. Para el ano de 1880 era Jefe Comunal de San Juan de la 
Maguana, cargo que en 1866 habia servido su hermano Andres, 
quien lo fue tambien de Neiba en 1867. 

En 1861 figuro Timoteo Ogando entre los legionarios de 
Sanchez y de Cabral. <<En El Cercado, -escribe el historiador 
nacional don Jose Gabriel Garcia-, estuvo Pina a punto de ser 
victima de la traicion infame que llevo a Sanchez al patibulo 
en San Juan de la Maguana, pero salvado milagrosamente por 
el capitan Timoteo Ogando, practico inteligente de las comarcas ., ., 
fronterizas, pudo salir con vida y retornar de nuevo a la Repu- 
blica de Venezuelan.' 

Segun le referia al doctor Garcia Lluberes el general Carlos 
de la Rosa (a) Cnjo, de Barahona, el general Marcelino Heredia 
fue herido por Juan Perez en el combate de La Canela, antes 
de morir amacheteado en combate singular sostenido con el 
general Timoteo Ogando. Agregaba tambien Cajo que en el 
mismo combate Ogando le volo la cabeza a Lorenzo del Castillo, 
la cual fue dando saltos hasta clavarse en el tronco o raices de 
un arbol, de donde con dificultad fue arrancada al otro dia. 
Y Alejandro Perez Caminero, ex-consul dominicano en  varias 
ciudades de Haiti, le relato tambien al doctor Garcia Lluberes, 
que Timoteo Ogando, quien fue militar importante en varias 
revoluciones de Haiti, en uno de los mas sangrientos combates 
de esas luchas, sostuvo otro combate singular con el general 
haitiano SaintSimon, al cual infirio heridas que le causaron la 
muerte sobre el mismo campo de batalla. El citado historiador 
vio la tosca tumba de mamposteria en que reposan los restos 

" 1  Monitor, numero 76, Santo Domingo, 16 de febrero de 1887. ' Rargar biog7aficos de hminiranos c e h s ,  Santo Domingo, lmprenra de Garcia 
Hermanos, 1875, p. 186. 



mortales del general SaintSimon, en el camino real que conduce 
a Las Caobas, cerca de esta historica poblacion. 

Murio el general Timoteo Ogando en esta ciudad, el dia 11 
de junio del ano 1908, a la avanzada edad de noventa anos, 
segun se consigna en el acta de su defuncion en el Libro XVIII 
de Obitos, pagina 106, de la Parroquia del Sagrario de la Santa 
Iglesia Catedral Metropolitana." 

Con motivo del fallecimiento del prestante patriota y militar 
dominicano, el Listin Diario, en su edicion numero 5,686, 
correspondiente al 11 de junio de 1908, publico el siguiente 
suelto necrologico: 

General fimoteo Ogando. Hoy en la manana ha ren- 
dido lajornada de la vida el anciano general Timoteo 
Ogando. Fue un patriota. Su juventud se deslizo en 
los campos de batalla del Sur y en mas de una ocasion 
derramo su sangre, combatiendo por la estabilidad de 
la Republica. Un dia, en premio a una accion heroica 
por el realizada, el general Pedro Santana le ascendio 
a capitan en el sitio mismo del combate. Despues, 
cuando la Guerra Restauradora, viosele siempre en las 
filas de los que exponian sus vidas para reconquistar 
la perdida independencia. 

Esta tarde tendra efecto el sepelio del cadaver. El ba- 
tallon Ozama hara los honores de ordenanza. 

El general Timoteo Ogando milito siempre en las fi-  
las del Partido Azul, pero despues del triunfo de la 
revolucion del 25 de noviembre de 1873, su estrella 
comenzo a declinar, se aparto de la vida publica y 

" 
inadvertidamente que el general Timoteo Ogando *murio en San Carlos 
antes de la caida de Clises Heureaux.. 



paso a residir a esta ciudad ajeno a las contingencias 
de la politica, haciendo vida campestre y hogarena en 
un pequeno predio cercano a Los Alcamzos, en donde 
por algun tiempo, remedando a Cincinato, ejercio las 
modestas funciones de Alcalde P e d a n e ~ . ~  

Revista ;Ahora!, Num. 242, 
1 de julio de 1968, pp. 71-72 y 76. 

Y Una sobrina carnal del general Ogando se fue con su madre a vivir en 
Higuey. Se llamaba Belen Ogando, la cual fallecio muy anciana en 1925, 
dejando dos hiJos: Moises, que ejercio el oficio de platero, y Flerida, madre 
esta ultima de Dilio Aponte Ogando. 





Ideario civico de 
don Federico Henriquez y CarvajalL 

Patriotismo es deber, i deber irrestricto, indeclinable, inelu- 
dible, eterno: es amar i servir a la Patria ante todo, sobre todo 
i contra todo. 

Ser patriota no es unica i exclusivamente odiar la intrusa do- 
minacion haitiana, lidiar con heroismo i vencer con denuedo 
sus invasoras huestes en los inmortales campos de Jacuba i Las 
Carreras, de Santiago i Santome, de Beler i Postrer Rio. 

Ser patriota es aborrecer toda tutela, extrana o propia, toda 
dominacion venga de donde viniere; oponerse a cuanto conspire 
en contra de la integridad i la honra de la Republica; propender 
a consolidar la obra de los trinitarios i los febreristas por los 

' Don Vetilio, al extraer las citas para componer este ideario, respeto la 
ortografia particular de  don Federico, y asi se mantiene en la presente 
recopilacion de  sus articulos. 



medios civilizadores de la libertad, del trabajo, de la paz, de 
la instruccion, de las costumbres, de la lei, de la moral publica 
i social, del civismo, del alto ejemplo, del consejo sabio, del estu- 
dio, del caracter, del deber en todas sus varias manifestaciones. 

el pueblo dominicano nocion consciente i exacta de 
lo que es i debe ser la Patria? <Acaso no del todo? 

Dulce et decorum est pro patria mori! Es dulce i es bello i es 
heroico morir por la patria; pero es aun mas dulce i mas bello 
i mas heroico vivir muriendo, bajo el peso del dolor i la agonia, 
con el ansia loca, con el ansia viva i perenne de morir al cabo 
por la patria! 

La indignacion es la mas sincera i alta expresion de la digni- 
dad del patriotismo individual i colectivo. 

Duarte, Sanchez, Mella aparecen en primer termino al adve- 
nimiento de la Republica i reaparecen cuando esta desaparece 
del escenario de las naciones libres. 

Sanchez inicia la restauracion de la Independencia, i muere 
como cumple a los redentores de pueblos. Mella pone su 
espada i sus conocimientos militares i su vida al servicio de la 
revolucion, i muere entre los afanes i las vigilias i las abstinen- 
cias que acrisolan la virtud del patriotismo. Duarte, desterrado 
perpetuo, ido, tragado por las Selvas Virgenes del Orinoco, 
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acaso muerto, surge evocado por la diosa de la libertad, en 
la hora suprema i angustiosa en que los incredulos vacilan i 
los timidos tiemblan, como para infundir a la revolucion su fe 
sublime, su fe de apostol. 

Los tiempos cambian, en la evolucion continua de las 
ideas, i otros hombres fijan la orientacion que piden los nuevos 
tiempos. 

Toda evolucion politica trae a la superficie elementos nuevos 
que suelen vigorizar la causa a cuyo servicio se consagran. 

Veintisiete de Febrero de 1844, aurora de redencion, dia 
genesis de la vida historica de la Republica, yo te saludo con 
el lema trino de los patriotas trinitarios !Yo te saludo con Dios, 
Patria y Libertad! 

Con negra i roja cruz queda senalada para siempre la fecha 
infausta del 29 de Noviembre de 1916. 

La penetracion economica es siempre precursora de la 
penetracion politica. 



El derecho armado, vivido, nunca fue instrumento de 
muerte, sino de soberania, de civilizacion y de verdaderavida. 

La Justicia -como el Sol- tarde o temprano, hiende i deshace 
las sombras i aun las tinieblas acumuladas en su ruta, i se abre 
paso, i todo lo bana con su luz inagotable de bien, verdad i 
belleza. 

El nacionalismo nacio con Duarte i vibra i vibrara siempre 
en el alma inmortal de la Republica. 

Creo en Dios mientras haya Patria i en la Patria mientras 
haya ciudadanos. 

Creo que el sufragio universal directo, sin exclusion de clase 
alguna. 

Creo que no hai pueblo alguno prospero, ni feliz, apto para 
la constante conquista del progreso, sino a condicion de que 
sepa vivir i morir por el imperio de la libertad civil. 

La no intervencion es la verdadera doctrina, i no su contraria, 
elevada a canon del derecho internacional publico. 



El. CMSMO Y El. PATRIOTISMO 

El civismo i el patriotismo, manifestaciones voluntarias del 
deber politico i del amor a la Patria, en el dolor se acendran. 

Estoi i permanezco en donde siempre estuve: jen esa van- 
guardia del honor, del deber i la agonia ... ! 

LAS LUCHAS CMLES 

La continua i prolongada civil discordia, maleando los hom- 
bres, pervertiendo las ideas, deshojando los laureles, engen- 
drando el egoismo i la tirania, corrompiendo los sentimientos, 
entronizando el dominio del sable, la fuerza, i proscribiendo 
la toga i el libro, las ideas, ha contribuido poderosamente 
a nublar en la conciencia del pueblo, la nocion genuina i el 
culto sincero de la Patria. 

La escasez de recursos i de fuerza, en el orden fisico, ni em- 
pece ni debe obstar a la activa energia moral de los pueblos 
armados de derecho. 

LOS PARTIDOS 

Los partidos son instituciones secundarias, auxiliares del 
Estado, dentro del conjunto de las instituciones primarias que 
lo constituyen. 



L A  VERDAD Y LA JCSTICIA 

Nunca es tarde para volver por los fueros de la verdad i de 
la justicia. 

El dolor es una pira. 
El dolor es el fuego sagrado de la vida. En sus llamas intan- 

gible~, se purifica de continuo el alma humana: lo mismo el 
alma individual que el alma colectiva. 

En el dolor se acrisolan las virtudes. 

Por donde nos viene la muerte dificilmente sera que nos 
venga la vida. 

LA LUZ Y SC ORIGEN 

!En oriente nace la aurora i la luz nos viene del Oriente! 

!Que generosos, que integros, que patriotas, los hombres 
del 16 de julio de 1838 i del 27 de Febrero de 1844! 

!Que pequenos, que egoistas, que especuladores, los hom- 
bres, salvo algunos honorables excepcionales, han dirigido 
desde entonces los destinos de la Republica! 

Revista ;Ahora!, Num. 62, 
30 de mayo de 1964, pp. 11-12. 



Lea de Castro de Henriquez 

La historia de la filantropia en Santo Domingo tiene un 
nombre senero: Francisco Javier Billini, quien consagro los 
mejores esfuerzos de su noble y fecunda vida al ejercicio de 
la educacion y de la caridad. El Manicomio, la Casa de Bene- 
ficencia, el Orfelinato, el colegio San Luis Gonzaga son testi- 
monios que abonan la justa y extendida fama del distinguido 
sacerdote. Pero ademas del padre Billini, cuyo nombre ha 
pasado a ser sinonimo de filantropia, la beneficencia publica 
ha tenido en nuestro pais otras figuras apostolicas dignas de 
justiciera recordacion. Entre estas fulgura con luz resplande- 
ciente la senora dona Lea de Castro de Henriquez, abnegada 
sacerdotisa del hogar, mujer fuerte como las virgenes pru- 
dentes de que nos hablan las Sagradas Escrituras, y cuya blanca 
mano se solia ocultar silenciosa y benefactora para darle pan al 
hambriento, para vertir al desnudo, para enjugar las lagrimas 
al afligido.. . Ulises Francisco Espaillat, Pedro Antonio Delgado, 
Emilio Espaillat, Evangelina Rodriguez, Fernando Arturo de 
Merino, Manuel Jimenes Ravelo, Gregorio Riva, Rafael Conrado 
Castellanos, Maria del Carmen Moya y Portes, Cristobal Joaquin 
Gomez, Ana Dolores Esquea, Miguel Casimiro de Moya, Froi- 
lana Febles.. . tambien ejercieron silenciosa y fecundamente la 
virtud suprema de la caridad. 



Lea de Castro nacio en la ciudad de Santo Domingo el 22 
de marzo de 1865, siendo fruto del matrimonio de don Apo- 
linar de Castro y de dona Virginia Gomez. Sus abuelos por la 
linea paterna fueron don Jacinto de Castro, procer febrerista 
y Presidente de la Republica en 1878, y dona Concepcion de 
Lara; por la linea materna: don Fernando Joaquin Gomez Gra- 
tereaux, procer febrerista y de los comunicados tnnitarios, y 
Maria Guadalupe Alfau y Bustamante. Contrajo matrimonio 
con su primo el licenciado Enrique Henriquez Alfau el 10 de 
julio de 1885. Su muerte ocurrio en su ciudad natal el primero 
de diciembre de 1906. Cuando el Ayuntamiento honro con su 
nombre una calle de esta ciudad, consigno que lo hacia .en 
memona de tan piadosa y filantropica matrona.. 

A la munificencia y a la piedad cristiana de dona Lea 
de Castro de Henriquez se debe la restauracion del culto a 
nuestra senora de la Altagracia en su antiguo templo de esta 
ciudad, pequena e historica capilla que desde los tiempos col* 
niales servia de sede a la venerada copia de la sagrada imagen 
del Santuario de Higuey.' 

' El historiador fray Cipriano de Utrera suponia que ala capilla de lavirgen 
de Altagracia, de esta ciudad de  Santo Domingo, tiene una antiguedad 
tan venerable, que puede disputarsele el templo de  Higucy, si no la ce- 
lebridad de la devocion, a lo menos, la prioridad del culto tributado a la 
santisima virgen debajo del titulo tan sublimex (Dilucidacioner histklncas, 
Imprenta *Dios y Patria,>, Santo Domingo, Republica Dominicana, tomo 
1, p. 232). Pensaba el distinguido franciscano q u e  si Higuey fue fundado 
por espanoles estando ya fundada la ciudad de Santo Domingo, en Santo 
Domingo y no  en Higiiey esta la cuna de esta devocion por lo que toca a 
la islas, (Obra citada, p. 237). Cinco anos despues se vio precisado a recti- 
ficar y escribio: <'Yo, basado en la fuerza de la tradicion, defiendo en mi 
libro (Diluridaciones historicas) que el culto de  la Virgen de la Altagracia 
es en Santo Domingo tan antiguo como la ciudad, cosa que yo hoy, con 
documentos a la vista, no puedo ya sostener,, (Fr. Cipriano de Utrera, ePi- 
diendo datos. en el numero 153 del bisemanario El Triunfo, La Romana, 
Republica Dominicana, 7 de septiembre de 1932). Por esto, cuando dio a 
la estampa su opusculo sobre el Santuario de Higiiey, omitio este asunto. 
Siempre hemos sostenido que el Santuario de Higiiey es el mas antiguo 
de America, basandonos para ello en las afirmaciones hechas por varios 
prelados en los dias coloniales; ya hoy, gracias a la famosa Relacion de 
Alcocer (Publicada por el licenciado Emilio Rodriguez Demiriri, Rekiones 



En efecto, la antigua capilla, conjuntamente con las ruinas 
de la Iglesia y Hospital de San Nicolas y otras propiedades in- 
mobiliarias aledanas, paso al patrimonio particular del presi- 
dente de la Republica general Ulises Heureaux. La venta se 
pacto entre el Administrador de Hacienda y el adquiriente el 
13 de mayo de 1898, mediante documento notarial y en virtud 
de una resolucion legislativa dada el 16 de marzo del mismo 
ano. De las manos del general Heureaux las mencionadas pro- 
piedades pasaron a las de un oportunista comerciante extran- 
jero establecido en esta plaza. Desaparecido el regimen de los 
veinte anos, el presidente don Juan Isidro Jimenes dicto el 6 de 
diciembre de 1899 una resolucion disponiendo la readquisi- 
cion del antiguo edificio de San Nicolas, sus dependencias y la 
Iglesia de la Altagracia, pero como el Estado carecia de fondos, 
estos le fueron facilitados por la Junta Nacional Colombina. 
Fue el 21 de noviembre de 1901 cuando la antiquisima capilla 
altagraciana fue adquirida por la senora dona Lea de Castro 
de Henriquez, mediante venta convenida y pactada entre el 
Estado dominicano representado por el Contador General de 
Hacienda y la prestante dama, instrumentada por el notario 
Armando Pellerano Castro. Asi paso a ser propiedad de la 
senora Castro de Henriquez .el edificio de mamposteria de- 
nominado capilla de la Altagracia, sito en esta ciudad en la es- 
quina Sudeste de las calles Mercedes y Estudio, con sus frentes 
al Norte y Oeste, que linda por el Sur con casa propiedad del 
Estado, la cual a su vez queda al Norte de la iglesia en ruinas de 
San Nicolas, y por el lado Este con el antiguo Hospital Militar; 
con todas sus entradas, salidas, usos, costumbres, derechos, 
servidumbres, anexidades y dependencias que de fuero y de 
derecho le corresponden, tal como se encuentra, sin reservar 

. -. 
historicas de Santo Domingo, Editora Montalvo, Santo Domingo, 1942, vo- 
lumen 1, p. 213) la primacia altagraciana esta plenamente evidenciada, la 
devota pintura que preside el templo de esta ciudad, es tal como lo senala 
el historiador Bernardo Pichardo, .una venerada copia de la imagen de 
Higiieys. (Resumm & hislminpal&, Barcelona, 1921). 



ni exceptuar para si cosa alguna el Estado, porque se desprende, 
quita y aparta del derecho de accion, posesion, voz, titulo y 
recurso que a dicho edificio tenia, y todo lo cede, renuncia 
y uansfiere a la compradora, quien declara tenerlo bien visto y 
examinado, entrando en virtud de este acto en la pacifica po- 
sesion de el, para que disponga como cosa que le pertenece en 
absoluta propiedad, dominio y senorio. La presente venta ha 
sido ajustada, pactada y convenida en la suma de mil pesos oro 
americano, que el senor Contador General de Hacienda recibe 
por ante mi, a entera satisfaccion, de manos de la compradora, 
por lo que le otorga recibo en forma. El mencionado edificio 
lo tuvo el Estado por compra que de el hizo al senor Federico 
Hohlt en fecha diez y seis de marzo de mil novecientos uno, 
segun lo comprueba la escritura autorizada por el notario pu- 
blico don Mariano Montolio y Ros, la cual escritura devuelvo 
al senor Contador General de Hacienda, por encontrarse en 
ella la designacion de otras propiedades, haciendo solamente la 
correspondiente anotacion. La compradora dona Lea de Castro 
de Henriquez, al propio tiempo declara que hace expresa do- 
nacion a la Iglesia Nacional del predicho inmueble, para que 
se le destine al exclusivo culto de la Virgen de la Altagracia, 
bajo cuya condicion se quita y aparta de dicho inmueble y lo 
cede en absoluta propiedad, dominio y senorio sin reservarse 
nada para si*. Este documento notarial termina asi: 

Hecho y pasado en mi Estudio el dia mes y ano citados, 
en presencia de los senores Marcos Rojas y Manuel Ma- 
non, testigos requeridos al efecto, libres de excepciones. 
A peticion de las partes di lectura integra del presente 
acto, dando su conformidad, firmandolo todos por 
ante mi, Notario que doy fe. (Fdo) Martin Rodriguez 
Mueses, contador general de Hacienda. Aceptamos: 
Fernando, arzobispo de Santo Domingo. Lea de Castro 
de Henriquez. Manuel Marion. Marcos Rojas. Enrique 
Henriquez. Armando Pellerano Castro, notario. 



Cuando en el ano 1922 se bendijo el nuevo templo consa- 
grado a la Santisima Virgen bajo la altagraciana prelacia del 
arzobispo Nouel, se coloco en el como una ofrenda la siguiente 
lapida: .A la memoria de la virtuosa matrona Dona Lea de 
Castro de Henriquez, a cuya piadosa generosidad se debio la 
adquisicion de esta capilla del antiguo hospital de San Nicolas 
en donde se ha levantado este templo. 1922.. 

En la antigua capillita, incorporada como una preciosa piedra 
a la moderna iglesia, quiso ser sepultado el preclaro mitrado 
dominicano, voluntad felizmente cumplida. Alli tambien, bajo 
la divina proteccion de la Madre de los dominicanos, debieran 
reposar los restos de la egregia matrona a cuya piedad se debio 
la restauracion del culto altagraciano en su historica y modesta 
capilla capitalena. Llevarlos alli, seria un acto de justicia, una 
ofrenda de amor, en el centenario de su nacimiento. 

Revista iAhma!, Num. 104, 
17 de abril de 1965, pp. 27-28. 





El padre Valencia 
Patriota, sacerdote y mambi 

Una de las figuras mas apasionantes de los primeros tiempos 
de la Republica es la de Manuel Maria Valencia y Lopez, poeta, 
abogado, politico, sacerdote y mambi cubano. Su cuna se mecio 
en esta ciudad y su muerte ocurrio en los campos de Cuba 
libre, en pleno campamento mambi, pues cuando los in- 
surrectos cubanos abandonaron la heroica poblacion de Jiguani, 
se encontraba al frente de su curato y siguio la suerte de los 
patriotas. Del archivo arzobispal de Santiago de Cuba procede 
el siguiente documento: 

Excmo. Senor: En vista del oficio que me paso V. E. 
con fecha 7 del mes actual, transcribiendome la co- 
municacion del Teniente Gobernador de Jiguani, en 
la que da cuenta dicho funcionario de que el Pbro. 
Dn. Manuel Maria Valencia se ha marchado con los 
rebeldes, dejando abandonada aquella Parroquia, 
nombre Cura interino de la misma al Vicario de 
aquellajurisdiccion el Pbro. Dn. Jose Andres Ramirez, 
quien salio de esta ciudad para su destino el dia 14 
por la manana. Lo que digo a V. E. en atenta con- 
testacion a su citado oficio y para fines convenientes. 



Dios guarde a V. E. muchos anos. Santiago de Cuba, 
28 de mayo de 1869. 

JosE ORBERA 
Excmo. Sr. Comandante General de este Depto. 

Un ano despues, en mayo de 1870, pasaba a mejor vida bajo 
la bandera de Cuba libre, en la soledad de un campamento, el 
prestante dominicano. 

Nacio Manuel MariaValencia en la antigua ciudad de Santo 
Domingo el 22 de abril de 1810, hijo de Esteban Valencia y 
Echavarria (1771-1842), militar y musico, organista de la Cate- 
dral, y de Maria de Belen Lopez; contrajo matrimonio el 19 de 
octubre de 1832 con Maria Antonia Billini y Mota (1814-1848), 
hija de Juan Antonio Billini, piamontes, y de su primera esposa 
Juana de Mota y Arbelo, natural de lavilla de San Carlos. Hijos: 
Esteban, n. 30 de julio de 1833; Juana Micaela, n.  18 de mayo 
de 1835; Manuel Maria, n. 4 dejulio de 1837; Juan Antonio, n. 6 
de julio de 1839; Tomas Matias, n. 6 de julio 1839 (gemelos); 
Jose Maria, n. 1 de junio de 1842; y Maria Clara, 4 diciembre 
1844. Muerta su esposa Maria Antonia Billini y Mota el 29 de 
enero de 1848, Manuel Maria Valencia y Lopez decidio orde- 
narse d e  sacerdote. El 29 de mayo de ese mismo ano de 1848, 
participaba al doctor don Tomas de Portes e Infante, Vicario 
General y Delegado Apostolico de la Arquidiocesis de Santo 
Domingo, que habia regresado de la isla de Curazao, donde 
el Vicario Apostolico monsenor Niewindt le habia conferido 
*todas las ordenes menores y mayores, hasta el Presbiterado*, 
inclusive. Realizada la examinacion de rigor por el padre Gaspar 
Hernandez, quedo el padre Valencia incorporado al clero 
arquidiocesano. Habia ido a Curazao con dimisorias para recibir 
la primera clerical tonsura, y el senor Obispo, en uso de sus 
amplias facultades como Vicario Apostolico, le confirio todas 
las ordenes. El caso es raro, pero cierto. Nombrado pocos meses 



Por la verdad historica (VAL) en Ia rpuista ;Ahora!) 163 

despues cura y capellan del Santuario de Higuey, que fue su 
primer curato, permanecio alli hasta marzo de 1850 en que 
fue promovido a La Vega como parroco y Vicario Foraneo; 
en marzo de 1853 paso a Monte Cristi y en 1857 trasladado 
a Santiago, en donde permanecio hasta 1859, en que victima 
de toda suerte de iniquidades como gajes de la politica parti- 
darista, se vio precisado a encaminarse a la isla de Cuba, en 
donde dejo fama de sacerdote honesto y honorable, siendo 
alli, cuando estallo la guerra separatista, uno de los contados 
eclesiasticos que abrazaron la causa libertadora. 

Antes de ser sacerdote ejercio la profesion de abogado y mi- 
lito en la politica. Estuvo en Haiti en 1843 y fue de los firmantes 
del Plan Levasseur, que perseguia la Separacion bajo el am- 
paro de Francia; presidio la Asamblea Nacional Constituyente 
que se reunio en San Cristobal y que voto la Constitucion de , . 
la Republica de 1844; fue secretario de Justicia e Instruccion 
Publica en la primera administracion de Santiago y redacto la 
primera ley nacional sobre Educacion. A su iniciativa se debio 
la instalacion en 1846 de la Sociedad de Amigos del Pais, de 
nobles propositos; antes habia fundado El Dominicano, primer 
periodico aparecido despues de la Independencia. 

Manuel Maria Valencia y Lopez, poeta, periodista, maestro, 
legislador, politico, magistrado, sacerdote, todo al generoso 
servicio de la Patria. Estas simples noticias acerca de su fecunda 
vida solamente tienen un proposito: que sirven para la estruc- 
turacion de una semblanza del olvidado dominicano, que supo 
dar alientos a ideales altruistas, y que fue luz resplandeciente 
en  los angustiosos primeros anos de la Republica. 

Revista !Ahora!, Num. 105, 
24 de abril de 1965, p. 59. 





La estatua ecuestre de Lilis 
estaba destinada a su sepulcro 

Recientemente autorizadas y estimables plumas han histo- 
riado la estatua de aquel apostol del progreso que se llamo 
Gregono Riva, erigida en la ciudad de La Vega. En uno de los 
articulos, en el del doctor Luis Manuel Despradel, se combate 
la version que de la tradicion popular recoge el profesor don 
Juan Bosch, y la cual refiere que era d a  estatua para algun pais 
centroamericano, de donde la habian encargado para honrar 
un  gobernante,, y que *de paso por el puerto mas cercano al 
pueblo, el senor ministro de tal pais viajaba acompanando 
al monumento, recibio un cable en  el que le informaban que 
el gobernante habia sido derrocado. El hombre penso que si 
desembarcaba en su tierra con tan evidentes pruebas de su 
adhesion al caido iba a pasarlo mal; y ordeno que echaran a 
los muelles los grandes cajones,,.' La verdad es que la tradicion 
tiene algo de cierto, pero no se trata de la estatua de don Gre- 
gono Riva, sino de la del general Ulises Heureaux, como vamos 
a verlo en las siguientes notas. 

Un escultor catalan, don Pedro Carbonell, habia alcanzado 
amplia reputacion en el pais por haber sido el autor del Mauso- 
leo que guarda los retos de don Cristobal Colon en la Catedral 

' Revista ;Ahora!, numero 248, Santo Domingo, 12 de agosto de 1968, p. 63. 



Metropolitana, asi como de la estatua sepulcral que en la iglesia 
de Regina cubre la tumba del prebistero don Francisco Javier 
Billini, de la lapida que en la capilla de Nuestra Senora de los 
Dolores, de la mencionada Catedral, senala la sepultura del 
arzobispo don Tomas de Portes e Infante. 

Se refiere que cuando se procedia al montaje del Mausoleo 
de Colon en la Catedral fue a verlo y a admirarlo el presidente 
Heureaux; y como ya habia el precedente de don Jose Manuel 
Glas, procer restaurador que mando a hacer en vida un artistico 
sepulcro con su estatua yacente en el Cementerio de Santiago, 
el escultor Carbonell se permitio sugerirle construir el suyo. 

Formalizado el convenio, Carbonell regreso a Barcelona y 
ejecuto la obra. Seria emplazada en el Cementerio Municipal 
de esta capital. El dia 6 de julio de 1899 llego a esta ciudad, a 
bordo del vapor eAguila., el escultor Carbonell, quien trajo al- 
gunas piezas del Mausoleo ademas de un busto en marmol del 
general Wenceslao Figuereo, vicepresidente de la Republica, y 
una maqueta en yeso de un proyecto de monumento a Duarte? 
En su sesion ordinaria del dia 11 dejulio, el honorable Ayunta- 
miento de Santo Domingo, integrado por Federico Henriquez 
y Carvajal, presidente, Francisco Aybar, licenciado Miguel Joa- 
quin Alfau, Bernardo Pichardo P., Manuel de J. Pellerano, A. 
Pellerano Castro; T. Brea Tejeda, sindico; y S. Sgo. de Castro, 
secretario, conocio: 

De una instancia del ciudadano general don Ulises 
Heureaux en solicitud de que se le conceda, previo 
pago de los derechos establecidos, un cuadro de terre- 
no de tres metros de largo por tres metros de ancho, 
en el Cementerio Catolico Municipal, para erigir un 
mausoleo con su correspondiente cripta en el sitio 
escogido para emplazar dicho monumento. Por voto 

L G t h  Diario, julio 6 y 17 de 1899. 
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unanime -consigna el Acta- quedo resuelto conceder, 
libre de todo derecho, el terreno solicitado~~.'l 

Con este motivo se produjeron las siguientes comunicaciones 
oficiales: 

El Presidente de la Republica 
Personal 

Ciudad, 
julio 11 de 1899 

Al: Ciudadano Presidente del 
Ayuntamiento de Santo Domingo. 

Senor Presidente: 

Suplico a Ud. se digne obtener del Ilustre Concejo 
de la Ciudad, de su merecida Presidencia, que se me 
acuerde, previo el pago de los derechos municipales 
correspondientes. el titulo de propiedad de.. . (Espacio 
en  blanco) ... metros cuadrados de terrenos en el 
Cementerio Catolico Municipal, para la ereccion de 
un mausoleo con su respectiva cripta en el sitio libre 
que se ha escogido para emplazar dicho monumento. 

Soy del senor Regidor Presidente y de los Sres. Con- 
cejales muy obs. s. s. Q.B.S.M.- 

Boktin Municipal, num. 140, Santo Domingo, 6 de diciembre de 1899, p. 4. 



Ayuntamiento de Santo Domingo 

Al senor general U. Heureaux, 
Presidente de la Republica. 

Senor: 

Placeme participar a Ud. que el Concejo de la Ciudad, 
correspondiendo a la atenta solicitud dingidale por 
Ud. en fecha de ayer, acordo en su sesion de anoche 
concederle sin ningun gravamen el cuadrado de 
terreno, del Cementerio Municipal, en donde ha 
querido Ud. erigir un monumento sepulcral de su 
propiedad. 

Adjunto hallara Ud. el titulo de propiedad expedido 
de conformidad con la resolucion del H. Ayunta- 
miento de Santo Domingo. 

Aprovecho la ocasion para reiterar a Ud. los senti- 
mientos de la mas distinguida consideracion de los 
Sres. Concejales y para ofrecerle mis respetos. 

B.S.M., el presidente, 
FEDERICO HENF~QUEZ Y CARVAJAL' 

* Esta contestacion del Presidente del Ayuntamiento fue publicada por el li- 
cenciado Emilio Rodriguez Demorizi en su Cancionem <L. Lilas, Editora del 
Caribe. Santo Domineo. 1962. ~ a e i n a  421. senalando aue tiene c o m o  un 

u .. ,. 
iii.ipag~t>Ie acento iuncbrrn. Las otras pic,.ac se en< iirniran en el ACN. 
Ayiintaiiiiento dr Santo Domingo. volumen 2% ano 1899. 



El Presidente de la Republica 
- Personal - 

Santo Domingo, 
julio 13 de 1899. 

Senor Presidente del honorable 
Ayuntamiento de Santo Domingo. 

Ciudad. 

Sefior Presidente: 

Junto con la atta. comunicacion de usted fechada 
ayer he recibido el titulo de propiedad del cuadro de 
terreno que solicite comprar a esa Honorable Cor- 
poracion, para erigir en el un monumento sepulcral 
donde puedan descansar mis restos cuando rinda la 
jornada de la vida. 

La resolucion de ese Ilustre Ayuntamiento mandando 
que se me expidiese el citado titulo sin ningun gra- 
vamen, ha sido aceptada de mi parte como marcada 
sena1 de respetuosa deferencia y al agradecerla muy 
sinceramente, me complazco en renovar a Ud. Sefior 
Presidente, y a los demas senores concejales las segu- 
ridades de mi mas distinguida consideracion. 



En el folleto Resumen general del activo y pasivo de la Sucesion 
Heureawc, hecho por el notario licenciado Miguel Joaquin Aifau 
a requerimiento de la Comision Judicial designada para la for- 
macion del Inventario, Imprenta de Garcia Hermanos, Santo 
Domingo, 1900, se encuentra bajo el numero 187 un asiento que 
dice: .Un sepulcro compuesto de estatua ecuestre de bronce, 
tamano natural, sobre base de granito, obra del escultor don 
Pedro Carbonell, de Barcelona, contratada en 35,000 francos 
($7,000.00)n. 

En la mencionada publicacion y como parte de la Memoria 
presentada por la Comision Judicial, integrada por los licencia- 
dos Americo Lugo, Manuel de J. Galvan, Francisco J. Peynado 
y Miguel Joaquin Alfau, y por el general Casimiro N. de Moya, 
Produtor, en fecha primero de abril de 1900, se consigna que: 

[. . . ]  el artista don Pedro Carbonell en virtud de un 
contrato escrito que estipulo con el finado general 
Heureaux, se comprometio a ejecutar un sepulcro 
con su estatua ecuestre de mayor tamano que el 
natural, para ser entregado en Barcelona (Espana), 
residencia del senor Carbonell, a los senores A. Font y 
Compania, quienes recibieron el encargo de pagar la 
obra en tres plazos de suma igual, y asi lo efectuaron 
con los dos primeros vencimientos. El tercero debia 
satisfacerse al ser terminada y entregada la obra. Pero 
antes de este ultimo vencimiento, el general Heu- 
reaux hizo dos nuevos encargos al escultor, el uno fue 
de una pila de bautizo para el templo de Bani, el otro 
se contrajo a que el mismo escultor viniese a esta Ciu- 
dad de Santo Domingo personalmente, a entender 
en la eleccion de sitio, emplazamiento y direccion de 
los demas trabajos, hasta dejar colocado todo el mo- 
numento sepulcral en el cementerio de la capital de 
la Republica. Ambos encargos fueron aceptados por 
el senor Carbonell, quien ejecuto el de la pila bautismal, 
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la cual luce en el templo de su destino, y se traslado a 
su costa a esta ciudad, desde la de Barcelona, y aqui 
se hallaba dirigiendo los trabajos de instalacion de 
la obra sepulcral, cuando ocurrio la muerte de su 
mandante. Trasmitida la noticia de este suceso por 
el telegrafo universal, la casa de los senores A. Font y 
Compania rehuso pagar el saldo del precio estipulado 
por la obra, al ser terminada esta y ofrecida su en- 
trega por el apoderado del senor Carbonell. Al tener 
conocimiento de la inesperada negativa de pago, el 
acreedor ocurrio con su cuenta a la Comision Judicial 
del Inventario, reclamando la inscripcion del credito, 
como privilegio a cargo de los bienes de la Sucesion 
Heureaux. La comision, despues de consultar las 
cuentas remitidas al finado general por la casa de los 
senores A. Font y Cia., encontro inscrita en la ultima 
la cantidad correspondiente al tercer plazo pagadero 
por el sepulcro, como suma pagada al senor Car- 
bonell en fecha 14 de julio de 1899, que fue con la 
que se cerro y expidio dicha cuenta, llegada a esta 
ciudad despues de la muerte del general Heureaux. 
Fue, por tanto, inscrito como acreedor d e  la Suce- 
sion el senor Carbonell, por el monto de su cuenta 
limitada al importe d e  la pila bautismal, y al de sus 
gastos de viaje y permanencia en esta ciudad, aten- 
diendo a los trabajos iniciados para el montaje del 
sepulcro y la estatua del finado, y se le expidio, a 
solicitud suya, certificacion del cargo constante en 
la cuenta referida de los senores A. Font y Cia., por 
tal concepto, a fin d e  que pudiera hacer valer su 
derecho donde y contra quien hubiese lugar en 
esa parte. Por lo demas, la Comision no ha  podido 
menos que reconocer y encarecer la justicia de que 
se considere como privilegiado el credito del senor 
Carbonell, por sus molestias de viaje, gastos, larga 



ausencia de su hogar y trabajo personal, en cum- 
plimiento del mandato expreso del causante de la 
Sucesion. En el activo de esta figura inventariado 
el valor del sepulcro y de la estatua, estimadas en el 
modico precio que fue estipulado por el artista en 
su contrato con el general Heureaux. 

La prensa informaba, apenas dos dias antes de la muerte 
del presidente Heureaux, como si fuera algo inevitable: 

Ya se estan haciendo las excavaciones para la base 
del suntuoso mausoleo que en el cementerio de esta 
ciudad va a levantar el escultor senor Carbonell, por 
cuenta del general Heureaux. El monumento, que 
nos dicen es una obra de merito, ha  sido ejecutado 
por el senor Carbonell y llegara a esta capital, segun 
informes, en el vapor frances el 5 de agosto. Sobre 
la cuspide del mausoleo va la estatua ecuestre del 
general Heureauxn? 

La estatua con su adecuado embalaje fue conducida a los 
muelles de Barcelona para ser embarcada para Santo Domingo. 
Mientras se aguardaba la oportunidad de hacerlo, la noticia 
del resonante tiranicidio ocurrido en las calles de Moca el 26 
de julio llego hasta la Ciudad Condal, cuya fundacion se atn- 
buye sin fundamento al cartagines Amilcar Barca, y la estatua 
sepulcral de Ulises Heureaux quedo en el recinto portuario 
abandonada. Los anos destruyeron el embalaje y la dejaron 
descubierta; paso el tiempo, y los obreros del puerto le dieron 
puesto y alli permanecio hasta los dias de la Guerra Civil de 
1936. 

Pero nadie sabia de quien era la estatua de aquel apuesto 
General. Algunos creian que era Abdel-Krim, pero muchos 

Lislin Diario, numero 3,000, Santo Domingo, 24 de julio de 1899. 
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consideraban que se trataba nada menos que de Escipion el 

Vanas veces se hablo de traerla a Santo Domingo y hasta de 
cambiarle la cabeza por la del general Luperon. Pero no  se dio 
un solo paso en ese sentido, ni siquiera cuando en marzo de 1927 
dos diputados al Congreso Nacional, hijos de dos que fueron 
prominentes figuras durante los veinte anos de la dominacion 
de Heureaux, presentaron un proyecto de ley en la Camara 
Baja para que los restos del =Pacificador>, fueran a trasladados 
en solemne apoteosis a la Capilla de los Inmortales de la Catedral 
de Santo Domingo.' 

V r a i z  Gnjalba: aLilis lucha por la libertadn, en el diario La Opinion, numero 
3,869, Santo Domingo, 14 dejulio de 1939. 
La Mocion, objeto de algunas protestas, fue discretamente retirada. Hacia 
dos arios que una ley habia cambiado el nombre de la Provincia ~Paci- 
ficador,, por el de ~Duarte., cambio propuesto en 1913 en el Senado y 
rechazado por este organismo el 22 de abril de dicho ano. (Listin Diano, 
numero 7,169, 23 de abril de 1813). La Constitucion de 1916, que fue 
.echada abaio oor la Ocuoacion Militar Norteamericana declarada ofi- 

d .  

cialmente el mismo dia que se proclamom, habia consignado: d a  Provincia 
Pacificador se denominara en lo sucesivo Provincia Duarte~ (Art. 127). El 
honorifico titulo de d'acificador de la Patria. le habia sido' otorgado al 
presidente Heureaux por el Congreso Nacional el 26 de junio de 1888. L a  
maqueta de la estatua de Lilis fue conservada por el doctor Americo Lugo, 
de cuyas manos pasaron a las del licenciado Manuel Arturo Pena Batlle. 
La consabida Estatua era propiedad de la sucesion Heureaux, acerca de 
la cual publico dos folletos el licenciado Miguel Joaquin AKau y Valdez, 
notario que intervino en ella, uno lleva por titulo Resuma general del activo 
y pm'vo de lo sucerin Heumux, Imprenta de Garcia Hermanos, Santo 
Domingo, 1900, LVI-32 paginas, y el otro Parti&% de los m'difos a favm & 
la swion  Hmreaux. Im~renta d a  Cuna de America,,, Santo Domingo . . 
1901,57 paginas. Por cierto que la ultima sentencia dictada por la suprema 
Corte de lusticia como tribunal de a~elacion, consideraba que el general 
Heureaux era deudor del Tesoro Publico por mas de dos millones de pesas. 
(ReuUta J u d i d ,  numero 19, Santo Domingo, 15 de julio de 1908). Lilis 
distribuyo con largueza todo cuanto estuvo a su disposicion, sin pensar en 
guardar nada ni para el ni para los suyos, y a su muerte resulto que era 
deudor de todo el mundo y de nadie acreedor. 

Como en su espiritu germino la vanidad, penso descansar en un 
suntuoso mausoleo y lo hizo a su costa. Con orgullo ostentaba el umlo 
de mPacificador de la Patria" y permitio que asi se llamara una provincia 
y que su nombre le fuera impuesto a la vieja calle de Las Mercedes. A su 
muerte el Ayuntamiento que le habia tributado ese homenaje sin respetar 



No sena un monumento publico la estatua del general Ulises 
Heureaux, ni en nada intervino la opinion publica ni las 
contribuciones populares. Para entonces flotaban en el am- 
biente las palabras que un maestro dominicano de cultura y de 
civismo habia pronunciado en la alta tribuna de la Sociedad 
de Amigos del Pais, la misma en que habia fulgurado el verbo 
relampagueante de Marti en noche tempestuosa e inolvidable. 
En efecto, don Manuel de Jesus Galvan, el principe de las letras 
patrias, el creador excelso de Enriquillo, habia dicho edifi- 
cantemente: 

[...]si una estatua, si algo dice, si algo significa, si algo 
vale, es unicamente porque simboliza la gratitud o la 
admiracion de la posteridad al muerto ilustre; y por 
eso, ningun pueblo libre, ningun ciudadano digno, 
erige estatuas a ningun hombre vivo, por grandes 
que sean sus merecimientos. Donde tamaiia depre- 
sion moral se ha manifestado, el escarmiento de la 
verguenza la ha sucedido de cerca, asi en la Roma 
de los emperadores, como en alguna de nuestras des- 
graciadas republicas hispanoamericanas; porque la 
parcialidad, la lisonja y el sordido interes con sus deli- 
beraciones y sus actos, puro efecto de impresiones del 
momento y de circunstancias transitorias, jamas po- 
dran sustituir las deliberaciones y los actos sugeridos 

que era el de  esa calle el de  la Madre de Dios y Patrona de  la Republica, se 
lo restituyo en octubre, a los pocos meses de su muerte. Horacio Vasquez 
no acepto semejante homenaje cuando el Ayuntamiento quiso hacer lo 
mismo. Tampoco acepto Vasquez, como no acepto Ramon Caceres, el que 
se le confirieran titulos honorificos. Estos dos varones estaban dotados de 
esa moral que solamente se lroquela al calor de  los hogares, y el de  estos 
fueron paradigmas, tanto el de  sus padres como los que ellos encendieron 
ante Dios y ante la Ley. Por eso estuvieron desprovistos de vanidades y de 
ambiciones bastardas. 
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por la razon serena de la historia, por el sentimiento 
de la gratitud de los pueblos, por el juicio augusto e 
irrevocable de la poste~idad.~ 

Revista ;Ahora!, Num. 253, 
16 de septiembre de 1968, pp. 4648. 

-Civismo en accion. -Duarte en La Trinitaria-m. Discurso del licenciado 
don Manuel de J. Galvan en la Sociedad de Amigos del Pais. Publicado 
en el numero 135 de la revista Lotrrrr y Ciencias, Santo Domingo, 18 de 
diciembre de 1897. La Sociedad de Amigos del Pais fue fundada y vigor* 
samente sostenida por el licenciado don Jose Pantaleon Castillo, maestro 
de ciencia y de conciencia enmarcado en ejemplar humildad, el 18 de 
mayo de 1871. Su tribuna fue ocupada por Marti en la noche del 19 
de septiembre de 1892, en acto que se recuerda como da noche de Mart'm. 
Sus miembros fundadores fueron, ademas del licenciado Castillo, los 
licenciados Rafael Enrique Jansen, Jose F. Curiel, Avelino Vicioso, Pedro 
M. Garrido, Valentin E. Delgado, don Dimas de Jesus Moya y profesor 
Jose Maria Perez Jorge. Ha sido hasta ahora la asociacion cultural de mas 
fecunda accion que ha tenido la Capital de la Republica. 





Centenario del doctor Americo Lugo 
(1870-1952) 

El dia 4 de abril de 1870, en una antigua casa solariega de la 
historica calle de El Conde de Penalba, donde esta hoy la mar- 
cada con el numero 75, nacio Isidoro Arnerico Lugo, hijo del 
matrimonio de Tomas Joaquin Lugo Alfonseca (18361921) y 
de Cecilia Herrera y Beras de Lugo (1841-1924). Su abuelo, el 
universitario y maestro Nicolas Lugo y Yepes, fue de los legio- 
narios de la Puerta del Conde la noche del 27 de Febrero de 
1844.' 

La vida de Arnerico Lugo ofrece un singular ejemplo de do- 
minicanidad. Milito en la vida publica, pero siempre a horcajadas 
sobre las cumbres de la dignidad y del honor. De ahi que, no 
obstante favorables circunstancias, siempre tuvo fuerza de ve 
luntad para resistir las tentaciones y nunca se avino a aceptar 
un destino publico. Por eso, cuando esgrimio el acero de su 
pluma toledana ante la insolencia del todopoderoso dictador 
dominicano, que todo se lo ofrecio inutilmente, pudo decirle 
con altivez gallarda: <<No he sido dentro de los terminos de mi 
pais, ni siquiera humilde Alcalde Pedaneon. 

' Don Nicolas Lugo, uno de  los ultimos alumnos de  la antigua Universidad 
de  Santo Domingo (Utrera, Uniuemdadcr, p. 553), era natural de  Maracaibo, 
hiJo de Jose Joaquin Lugo, dominicano emigrado a causa del Tratado de 
Basiiea, y d e  Felipa Yepes, nativa d e  la riberefia del Lago que acuno a 
Baralt. Parece que la vena literaria d e  los Lugo dominicanos proviene de 
la rama de  los Yepes, ilustre en la historia de las letras venezolanas. 



La entereza marmorea de su caracter la puso de manifiesto en 
memorables ocasiones. En 1900, cuando no acepto ser abogado 
de la Deuda francesa; en 1907, cuando como abogado de oficio 
defendio el infortunado Julian de los Reyes; en 1914, cuando 
hizo la apologia de don Emiliano Tejera; en 1916, cuando le 
dijo la verdad al presidente Henriquez; en 1920, cuando frente 
a la Comision Militar Americana le dijo: 

No estoy listo para serjuzgado. Al escribir el articulo 
por el cual se me imputa un delito, he entendido que 
cumplia un deber de dominicano. En mi calidad de 
ciudadano dominicano, no puedo reconocer en la 
Republica Dominicana la existencia de otra soberania 
sino la de mi Patria. Toda suplantacion de esta sobera- 
nia, sea cual fuera el principio invocado, no es ni sera 
a mis ojos sino un hecho de fuerza. Por consiguiente, 
y puesto que creo que no he cometido ningun delito 
y que no puedo reconocer ningunajurisdiccion sobre 
mi a este Tribunal, no he venido a defenderme: he 
comparecido solamente obligado por la fuerza. 

Tambien dijo la verdad en la Cuarta Conferencia Panameri- 
cana reunida en Buenos Aires en 1910. Su palabra, que <<se llevo 
de calle los corazones. como dijo un gran diario argentino, 
tuvo repercusion universal. Con dominicana firmeza exclamo: 
.No creo en la riqueza, sino en la virtud. El ideal es mas necesario 
que el pan.. Fue en aquella memorable ocasion el primero en 
ponerle el inriacusador al imperialismo que ya batia contra las 
costas de su Patria. 

Durante la primera Ocupacion Norteamericana, su casa fue 
la Meca del nacionalismo. Sus actividades patrioticas estuvieron 
financiadas por su propio peculio. Esa campana arruino su 
bufete de abogado y lo hundio en la miseria.' 

La hiografia rlr .herici ,  l.iigo dehirra escnhirrr para ot'iccerla a lus cree- 
larcs de hoy qiir wran los < iiidadanos de manana. En 1000 iue nonihrddo 
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Cuando en 1925 un grupo de diputados formaron un *Pacto 
de Honor. y reclamaron el respaldo popular para el dia en 
que se sometiera la Convencion Dominico-Americana al Con- 
greso Nacional, 4 pueblo, ni nacionalistas concurrieron alli 
para respaldar nuestra actitud., escribio uno de los del Pacto. 
<<Solo recuerdo -dijo Arturo Pellerano Sarda-, al doctor Ame- 
rico Lugo, confundido, protestando, entre la poblada que nos 
dirigia amenaza de muerte.? 

En 1926 le dijo la verdad al presidente Vasquez, cuando sus 
enemigos le plantearon las fangosidades juridicas de la Pro- 
longacion, cosa que carecia de fundamento de una manera 
absoluta y evidente. 

Fue, en medio del torbellino de nuestra vida politica, el 
hombre de las protestas patrioticas, colocandose siempre a la 
altura moral de su grandeza. El notable y culto periodista Abe- 
lardo Nanita hijo hizo esta observacion edificante y atinada: 
*No es con insultos como el doctor Americo Lugo, la primera 
pluma del pais, ahora que ya murio Emiliano Tejera, enasta la 
bandera de sus gallardas protestas que inspiran tanto respeto y 
admiracion a sus contrarios~>.' 

<<Representante de nuestras tradiciones castizas>,, como lo 
llamo Pedro Henriquez Urefia, el 16 de agosto de 1893 fundo 
en Puerto Plata la Sociedad ~Arnigos de las Buenas Costum- 
bres*. En 1910 fundo en esta capital el Ateneo Dominicano. 

Delegado de la Republica a la Junta de Jurisconsultos de Rio de Janeiro. 
.Me dieron -dice- tres mil oesos. Gaste mil auinientos, v devolvi mil aui- 
nientos, imitando en ello, <amo imito en casi todo-, a don Emiliano 
Tejera*, quien cuando s i ~ o  una mision diplomatica ante la Santa Sede, 
devolvio al tesorero publico lo que le sobro y no habia gastado. 
Nuestra historia diplomatica regisira, empero, muchos casos contrarios. 
Algunos retornaban dejando deudas. Cuando el gobernador militar 
Snowden =afirmaba con sineular osadia* en un discurso: -Yo no soy un " 

mandatario que se apoya en la violencia. Actualmente no soy sino un go- 
bernante dominicano ansioso de emular en virtudes civicas al  residente 
Espaillat y al presidente Billinis, la voz del doctor Lugo se levanto y le tapo 
la boca. 

"rta publica, Lislin Diario, numero 11,346, 9 de octubre de 1926. 
La Opinion, numero 7 ,  Santo Domingo, 27 de enero de 1923. 



En 1917 fundo aqui tambien la Casa de Espana. El nombre 
de su periodico, de limpia y relevante historia, fue Patria [. . .] 

Consagro su talento al bien y a la belleza. "Buen dominicano, 
Americo Lugo, ha vivido para su pais y para el bien de sus 
compatriotas., escribio varonilmente en 1952 Manuel Arturo 
Pena Batlle en la admirable semblanza del patricio que, a guisa 
de prologo, figura en el volumen de Historia de Santo Domingo 
que con la cooperacion de fray Cipriano de Utrera edito don 
Julio D. Postigo. 

Siempre estudio los problemas trascendentales del pais con 
sabiduria y altura. Frente al caso singular dominicehaitiano 
senalo: 

Nuestros conflictos con Haiti no deben resolverse 
por la guerra, sino por la paz. Copropietarios de una 
misma isla, Haiti y Santo Domingo tienen un deber 
comun y supremo: conservar la independencia de la 
isla. Las dificultades que su j a n  por razon de frontera 
deben mirarse, si es posible, con la misma calma que 
si surgiesen sobre lineas divisorias de dos provincias 
dominicanas. 

Asi pensaba el autor de la defensa de Julian de los Reyes. 
Como escritor, Americo Lugo ha sido considerado principe 

de las letras patrias, par de Manuel de Jesus Galvan y de Emi- 
liano Tejera. Su nombre traspuso gallardamente las fronteras y 
se le reputa como uno de los grandes prosadores de America. 
Como jurista, como historiador, sus obras constituyen el pedestal 
de su gloria. 

Don Americo Lugo fue hombre de esclarecido talento, .verda- 
dero principe entre los intelectuales. le llamo el padre Moreno 
del Christo. A los diez y seis aiios, el 3 de agosto de 1886 se 
graduo de bachiller en Letras y Ciencias; antes de cumplir los 
veinte, el 16 de octubre de 1889, se graduo de Licenciado en 
Derecho en el antiguo Instituto Profesional de la Republica, 
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transformado luego por su rector, el doctor Baez, en Univer- 
sidad; en 1916 obtuvo la investidura de Doctor en Derecho, 
sustentando en ambas ocasiones importantes tesis. La primera 
fue elogiada por su maestro el senor Hostos, de cuya pluma 
broto un estudio titulado El libro de Americo Lugo, cuando este 
dio a la estampa esa joya de la bibliografia nacional que 
se llama A Punto L a r g ~ . ~  La segunda tesis ha sido quizas la 
mas discutida de cuantas han sido sustentadas en nuestra vieja 
Universidad. 

Don Americo Lugo paso a mejor vida el 4 de agosto, dia de 
Santo Domingo de Guzman del ano 1952, en su residencia del 
Ensanche Lugo, cerrando sus ojos la mano amada de su en- 
tranable companera dona Dolores Romero y Correa de Lugo, 
oriunda del Camaguey, en Cuba, con quien encendio su hogar 
ante Dios y ante la Ley en Puerto Plata el 12 de abril de 1893. 
Sus exequias se efectuaron en la Iglesia Patronal d e  Nuestra 
Senora de las Mercedes, donde oficio Tirso de Molina, como 
una deferencia a fray Cipriano de Utrera. 

Del matrimonio Lugo-Romero fue vigoroso fruto Americo 
Lugo Romero, escritor atildado y comentarista radial que al- 
canzo fama en estaciones extranjeras. En 1916 cuando hacian 
su entrada a esta ciudad las tropas invasoras, se fue al campo 
para no contemplar el triste espectaculo. Cuando la vida se 
le hizo imposible en el pais, tomo el bordon del peregrino y 
murio lejos de la Patria. 

Ver, Obras Complotas, La Habana, 1939, volumen XI, p. 246250. 



1. jEs amglada al Derecho Natural la inuestigacwn de la paternidad? 
(Tesis para la Licenciatura en Derecho), Santo Domingo, 
1889. 

2. A Punto Largo, Santo Domingo, 1901, Segunda edicion, Paris, 
1910. 

3. Heliotrupo, Santo Domingo, 1903. (Segunda edicion, Santo 
Domingo, 1939. Aumentada con una segunda parte). 

4. D-fensas, (dos tomos, Litis Alfau-Vicini), Santo Domingo, 
1905. 

5. La concesion Ros, Santo Domingo, 1905. 
6. Ensayos dramaticos, Santo Domingo, 1906. 
7. Bibliografia, Santo Domingo, 1906. 
8. n o r y  Lava, (Antologia de Marti), Paris, 1909. 
9. La Cuarta Conferencia Intaacional Americana, Sevilla, 1912. 
10. El Estado dominicano ante elDerecho Publico, Santo Domingo, 

1916. (Tesis para el Doctorado en Derecho). 
11. La Intervencion Americana, Santo Domingo, 1916, (Las nu- 

mero VI, IX, X y XV de la serie de Cartas al Listin). 
12. Asuntospracticos, Santo Domingo, 1917, tomos 1 y 11. (Listis 

Minier-Grangera-Hihlt & Co.). 
13. Camafeos, La Vega (1919). 
14. Por la raza, Barcelona, 1920. 
15. E1 Plan de Validacion Hughes-Peynado, Santo Domingo, 1922. 
16. Lo que signzficaria para el pueblo dominicano la ratficacion de 

los actos del gobierno militar norteamericano, Santo Domingo, 
1922. (Conferencia dictada en Santiago el 25 de junio de 
1922. Hay tres ediciones hechas el mismo ano). 

En este apunte bibliografico solamente se mencionan, tal como se indica, 
los libros y folletos, pues las fichas que hasta ahora hemos logrado reunir 
acerca de los trabajos publicados en periodicos, revistas y hojas sueltas 
estan bastante incompletas. 



17. El nacional~mo dominicano, Santiago, Republica Dominicana, 
1923. 

18. Declaracion deprincipios, Santo Domingo, 1925. 
19. Colecrion Lugo, Santo Domingo, 1927. (Separata del sema- 

nario Patria). 
20. Los restos de C o h ,  Santo Domingo, 1936. (Segunda edicion, 

1960). 
21. ManzJksto.. . alpueblo y al gobierno de Espana, Santo Domingo, 

1938. 
22. Minas en La Espanola, Santo Domingo, 1940. 
23. Recopilacion diplomatica relativa a las colonias espanola y flan- 

cesa de la Isla de Santo Domingo (1  6401 701), Santo Domingo, 
1944 (tomo 13 de la Coleccion Trujillo, dirigida y nominada 
por el licenciado Manuel A. Pena Batlle). 

24. Baltazar Lopa de Cartro y la despoblana del nmte de la Espanola, 
Mexico, D.F., 1947. 

25. Emilio Prud'Homme (Esbozo), Santo Domingo, 1948. 
26. Antologaa (Coleccion Pensamiento Dominicano: Director: 

Julio D. Postigo). Imprenta Libreria Dominicana, Santo D e  
mingo, 1949. (Seleccion y prologo de Vetilio Alfau Duran). 

27. Historia de Santo Domingo, Editorial Libreria Dominicana, 
Santo Domingo, 19.52. (Desde el 1556 hasta 1608. Escntaen 
1938 y puesta al dia con notas de fray Cipriano de Utrera, 
Semblanza del autor por el licenciado Manuel Arturo Pena 
Batlle. En alto: <<Edad Media de la Isla Espanola,,. Esta de- 
dicada a la distinguida senora dona Celeste Fernandez de 
Castro y al padre Utrera. 

Coleccion Lugo. (97 libretas, documentos, relaciones, cartas, 
notas bibliograficas, etc., copiadas en archivos d e  Espana, 
Francia y de los Estados Unidos). Publicado en el Boletin del 
Archivo General de la Nacion, desde el num. 1, que aparecio 



en 1938, y continua aun. En la Coleccion Trujillo, que aparecio 
en 1944 con motivo del Centenario de la Republica bajo 
la direccion del licenciado Manuel A. Pena Batlle; en las 
revistas La Cuna de Amaca  y Letras, publicados y anotados 
por don Emiliano Tejera; en Raacimiento, publicados y ano- 
tados por el propio doctor Lugo; en su semanario Patria; 
en la revista Clio, organo de la Academia Dominicana de 
la Historia, publicados y anotados por don Emilio Tejera, 
han sido publicados documentos pertenecientes a esta 
Coleccion. 

&omo murio la primera republica.. (Serie de articulos publi- 
cados en el semanario El Progreso, en el ano 1915). 

-Historia Eclesiastica de la Arquidiocesis de Santo Domingo.. 
(Serie de articulos, rectificativos y ampliativos, consagrados 
al primer tomo de la Histaria Eclenastica del canonigo Carlos 
Nouel, publicados en el semanario El Progreso, en el ano 
1914). 

La Espanola a tiempos deFuenmym. Ensayo historico publicado, 
fragmentariamente, en  la revista Clio, organo de la Aca- 
demia Dominicana de la Historia, nums. 27-29, 35-36, 38 
y 39. 

Historia colonial de la Isla Erpanola o de Santo Domingo. (De esta obra 
inconclusa, se publicaron varios capitulos en Clio, nums. 40-42, 
4445 y 47. Cuando la publicacion iba por el numero 45 de la 
mencionada revista, el autor modifico el titulo asi: Historia de 
la Isla de Santo Domingo, antigua Espanola). 

Patria. Periodico fundado y dirigido por el doctor Lugo en San 
Pedro de Macoris en 1922 y trasladado despues a esta capital, 
donde se publico hasta mediados de 1928. Los editoriales 
de este semanario, debidos a la pluma de su director, pueden 
compilarse en vanos volumenes. 

Articulos. En el Listin Diario, en el Nuevo Regimen, en ElProgreso, 
en La Cuna de America, en Letras, en El Tiempo, asi como 
en otras publicaciones nacionales y extranjeras, hay dispersos 



numerosos articulos literarios, juridicos, politicos e histo- 
ricos que tenemos, en parte, anotados en nuestros ficheros 
bibliograficos. 

Como muestra de su Ideano, ofrecemos los siguientes pen- 
samientos, extractados de sus escritos, y que dan la impresion 
de un reguero de chispas desprendidas de un encendido leno 
sacudido. 

1 )  La edificacion del alma nacional es obra de amor y de 
justicia. 

2) la verdad es el pan que nutre a los pueblos. 
3) La modestia es el secreto del triunfo. 
4) Soy como hombre un alma libre, como ciudadano, el mas 

radical de los dominicanos. 
5) Consecuente con mi divisa: El Ideal es mas necesario que 

el pan, teniendo a manos el bienestar, he preferido la escasez. 
6) En el curso de mi vida, he procurado demostrar a mis 

conciudadanos el camino del honor; que otros le senalen el 
de su felicidad. 

7) Sin fuerzas para aspirar a la gloria, he dado siempre la 
espalda al poder. 

8) No tengo alas de aguila, pero formo no obstante mi nido 
en cumbre solitaria, inaccesa a la manada, como los castillos 
roquenos en que nuestros padres iberos custodiaban el tesoro 
de su libertad. 

9) Si fuera hombre vano, podria creer que mi amor a la Repu- 
blica, al ideal y apostolado de Duarte y a la obra grandiosa de 
heroismo, sacrificio y martirio de Sanchez, ningun dominicano 
viviente lo supera. 

10) Respeto profundamente las opiniones ajenas: tengo de- 
recho a que se respeten las mias. 



11) Los servicios sobresalientes, desinteresadamente prestados 
a la Patria, a la humanidad y a la divinidad, indeleblemente 
escritos quedan en las alturas del cielo y en las honduras del 
corazon humano. 

12) La accion es caracteristica de lo heroico. 
13) El varon poseido de la idea mas virtuosa no alcanzara el 

calificativo de heroe si no la fecunta con hazanas relevantes. 
14) Nadie quiere tener &canos por antepasados, y el mundo 

todo pretende ser romano. 
15) Nadie entre nosotros habria sido tan buen censor como 

Tejera: y al paso de su cadaver se hubiera podido decir lo que 
Metelo a sus hijos ante el sequito sepulcral de aquel romano 
(Marco Caton): <<Formad parte de ese acompanamiento: no 
tendreis ocasion de ir al entierro de un ciudadano mas ilustre.. 

16) Para la tierra humana agostada por la edad, lajuventud, 
como la aurora, trae un mensaje de esperanza, rocio, trino, 
rosas. 

17) Toda ninez no es alba, ni el hombre empieza a serjoven 
si no cuando aprende a agradecer. 

18) Cuando el hombre ha tenido la fortuna de recibir de 
su padre un nombre puro, no hay circunstancia personal ni 
social que la autorice a deshonrarlo. 

19) La historia es busca anhelante, estoica interpretacion de 
la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. 

20) El genero humano dirigira siempre la mirada hacia 
donde, entre cortinajes de esmeralda y en pavimento de oro, 
America nacio. 

21) Fuerzas de Ocupacion a ninguna hora son respetuosas 
del derecho. 

22) La historia politica de los primeros tiempos de la Re- 
publica Dominicana es un canto tragico y liturgico en que el 
pueblo repite el aleluyajunto al oficiante. 

23) Lo que comunica vitalidad a las extravagantes aventuras 
anexionistas es la colaboracion de las masas. 
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24) El sentimiento nacional de la anexion, ya lo hace notar 
Britanicus, fue expresado mas de una vez, no por los gobiernos, 
sino por el pueblo. 

25) Que la Republica no podia subsistir sin la ayuda de otra 
nacion; no era creencia individual de Santana, ni de Baez, ni 
d e  Cabral: era creencia general del pueblo dominicano. La 
creencia contraria era precisamente la individual, la de una 
escasa minoria. 

26) Nada mas dificil de apreciar que el verdadero sentir del 
pueblo dominicano, porque este lo oculta siempre. 

27) Gobernar es amar. 

Revista !Ahora!, Num. 334, 
6 de abril de 1970, pp. 1416. 





Don Americo Lugo y el Ateneo Dominicano 

Con motivo de haber consignado en nuestras notas relatims 
al Centenario del doctor Americo Lugo, publicadas en el 
numero 334 de la revista !Ahora!, Santo Domingo, 6 de abril de 
1970, que don Americo fue el fundador del Ateneo Dominicano, 
alguien vivamente empenado en atribuirle el merito a un su 
deudo, nos dirigio una esquela suplicandonos que rectifica- 
ramos, pues no queria desmentirnos por la prensa *a la luz 
de irrecusables documentosn. Con ese motivo, pergenamos las 
presentes notas para dejar esclarecido el asunto. 

El primer Ateneo Dominicano se instalo el primero de 
enero de 1901, en acto solemne que presidieron don Juan Isidro 
Jimenes, Presidente de la Republica, y don Eugenio Maria de 
Hostos, Director General de Ensefianza Publica. Fue la Sociedad 
de Amigos del Pais, que por iniciativa de un intelectual domi- 
nicano recien llegado entonces al pais, se transformaba en 
Ateneo, cambiando de nombre y organizando diversas Secciones: 
de Literatura, de Jurisprudencia, de Ciencias Naturales, etc.' 

' Lutin Uiario, 3 de enero de 1901. 



La Sociedad de amigos del Pais habia sido fundada por el 
licenciado Jose Pantaleon Castillo, el 18 de mayo de 1871, en 
union de Juan Rafael Enrique Jansen, Pedro Ma. Garrido, 
Valentin Eulogio Delgado, Dimas de J. Moya, Andres Avelino 
Vicioso, Jose Francisco Curiel y Rodriguez y Jose Maria Perez 
Jorge. La labor realizada por esta asociacion cultural no ha 
sido igualada por ninguna de sus similares, exceptuando acaso 
la de los Amantes de la Luz, de Santiago, que fundo Pena y 
rey nos^.^ 

El Ateneo Dominicano de 1901 desaparecio en 1905, cuando 
un acto de violencia gubernativo se incauto del local y disperso 
su biblioteca? 

Antes, el 30 de mayo de 1846, por iniciativa del licenciado 
Manuel Mana Valencia se habia fundado otra Sociedad de 
Amigos del Pais, cuyos fundadores fueron ademas de Valencia, 
Felix Ma. Ruiz, Jacinto de la Concha, Felipe Alfau, Jose Maria 
Serra, Felix Ma. Delmonte, Pedro Antonio Bobea, Miguel 
Gneco, Francisco Javier Abreu, Jacinto de Castro, Leonardo 
Delmonte, Pedro de Castro y Castro y Juan Bautista Lovelace? 

(El  Lapiz, numero 8, Santo Domingo, 18 de  mayo de  1891). En 1912 
un selecto gmpo de  intelectuales, estudiantes del Instituto Profesional, 
encabezados por Luis C. del Castillo, Miguel E. Castro V., Miguel Antonio 
Garrido y otros, fundaron una asociacion cultural que llamaron Sociedad 
Amigos del Pais, con el proposito de reanudar la acreditada tradicion de  
la de 1871, hasta publicaron una buena revista con el mismo nombre de la 
de  Jose Pantaleon Castillo, "El Socrates del grupos, como le Ilamo Emilio 
Pmd'Homme, que era uno de  ellos, Jose Dubeau, Francisco Hennquez 
y Carvajal, Cesar Nicolas Penson, Arturo Bermudez, Juan B. Zafra, Alvaro 
Logrono, Rafael Justino Castillo y Paulino Castillo. Esa revista se llamo H 
Estudio. La segunda duro menos debido a lo calamitoso de su tiempo. 

q u e  esta la primera Biblioteca Publica que tuvo la Republica Dominicana. 
Su fundacion fue obra del padre Merino, Jose Gabriel Garcia, Mariano 
Antonio Cestero, Emiliano Tejera, Juan Bautista Zafra y Apolinar de Castro. 
Funciono en un salon del Seminaiio Conciliar de que era rector el primero. 
Sus fondos iniciales fueron los libros que lego Rafael Maria Baralt al pais 
y que constituian su escogida biblioteca. (V. La <'Biblioteca de Baralt., en 
el desaparecido diario 1.n Nnrion, numero 2,062, Santo Domingo, 21 d e  
octubre de  1945). ' (El  Dominicano, numero 18, Santo Domingo, 13 de  junio de  1846.) Jose 
Gabriel Garcia en so ihnpendio de la Hisrm'a de Santo Domingo, tomo 11, 



Publicada por el meritisimo escritor y periodista Manuel 
F. Cestero (18741926), aparecio en el Listin Diario, numero 
5,490, Santo Domingo, 21 de octubre de 1907, la siguiente 
~<Circularn: 

El infrascrito tiene el honor de proponerles a los 
hombres de letras y a los estudiantes de la Republica la 
constitucion de una sociedad con el fin principal de 
imprimirle caracter hispano-americano a la literatura 
nacional, tanto por medio del estudio de la lengua 
y de la literatura espanolas y de los buenos modelos 
literarios hispano-americanos, cuanto por la observa- 
cion del suelo y de las costumbres patrias y el cultivo 
del sentimiento de las bellezas naturales del mundo 
americano. 

Sin que esta direccion de sus estudios sufriese sen- 
sible contrarresto, la sociedad estudiara, ademas, la 
literatura en general, prefiriendo siempre, para ello, 
la leccion de los clasicos y de las obras maestras con- 
sagradas por la critica, y procurando conocer la ultima 
palabra en todo momento de la vida literaria universal. 

Excluyendo todo vano sentimentalismo, e inspirada 
en la tendencia actual de la juventud literaria penin- 
sular, la sociedad apoyana en la observacion cientifica 

pp. 332-33, se refiere a la instalacion de esta primera Sociedad de Amigos 
del Pais, cuyo primordial objeto era promover cuantas mejoras fueran 
posible para el bien de la nacion, siendo tambien empeno fervoroso fa- 
vorecer el regreso al suelo patrio de todos los dominicanos esparcidos en 
el universo (sic). Se nota que comprendia la desgracia que ocasionaron 
las emigraciones ocasionadas por el Tratado de Badea y las invasiones 
de Toussaint, de Dessalines y de Boyer, y aun por la de 1809. Cuatro tn- 
nitarios y dos de sus -comunicados. figuran entre los fundadores de esta 
asociacion patriotica. 



este impulso del pensamiento dominicano hacia las 
fuentes del habla y del alma espanolas, sin ahogar 
el germen modificador y evolutivo a que da lugar 
la diferente condicion de vida y de suelo y que en su 
desarrollo puede llegar a producir en nuestro orga- 
nismo espanol caracteres especiales. 

Adhesiones: Cro. N. de Moya, Fco. X. Amiama, Mariano 
A. Cestero, Enrique Henriquez, Fed. Henriquez y C., 
Manuel A. Machado, Fabio Fiallo, Miguel A. Garrido, 
Juan E. Moscoso, hijo, Andres Julio Montolio, Rafael 
O. Galvan, Augusto Franco Bido, Aristides Garcia Go- 
mez, Aristides Garcia Mella, Manuel F. Cestero, Jose 
Ma. Bernard, Raul Abreu, Rafael J. Castillo, Manuel 
de J. Troncoso de la Concha, C. Armando Rodriguez, 
Manuel de J. Rodriguez, Alvaro Logrono, Arturo Pe- 
llerano Alfau, Manuel de J. Lovelace, Osvaldo Rodri- 
guez Molina, Valentin Giro, Luis E. Betances, Mario 
A. Savinon, Apolinar Perdomo, Juan Tomas Mejia, 
Porfirio Herrera, Luis Cohen, Gabino Alfredo Mo- 
rales, Doctor Coiscou, Manuel Piedra, Manuel de J. 
Camarena, J. Humberto Ducoudray, A. Gomez Pin- 
tado, Miguel A. Gautier, Abelardo R. Nanita, J. Pablo 
de Castro, Enrique Montano, hijo, Rafael Delgado 
Tejera, Juan S. Duran, Enriquillo Henriquez, Carlos 
R. Mejia, Felix Ma. Perez, Jacinto R. de Castro, M. de 
Mateizan, Enrique Ap. Henriquez, Arquimedes Cruz, 
Rafael Ramirez Baez, J. Anibal Cruz.. 

Por las valiosas firmas que figuran en la nomina que 
dejamos transcrita se palpa y se ve con ojos entusias- 
mados que los mejores elementos de la ciudad prestan 
su aprobacion a los altos fines que se persiguen al 
crearse el centro literario entendido. 
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Esperamos que asi sea para bien de la Republica y 
gloria de la sociedad Dominicana. 

Convocatoria 

Se invita a los miembros de la Sociedad Literaria 
fundada recientemente a iniciativa del licenciado 
Americo Lugo, a la sesion que tendra efecto el 
proximo domingo, 3 de noviembre en curso, a las 
9 (a.m.), en uno de los salones del Club de Damas. 

El secretario: RAUI. ABREU 
Conforme: Aucus~o FRANCO BIDO~ 

Ateneo Dominicano. Con este titulo ha quedado desig- 
nada la sociedad literaria fundada en esta ciudad a 
iniciativa del letrado y publicista Americo Lugo. Ayer 
celebro sesion en uno de los departamentos del Club 
de Damas y discutio el proyecto de reglamento elabo 
rado por la comision, que fue aprobado con algunas 
enmiendas. Proximamente se celebrara otra sesion 
para elegir la directiva definitiva..' 

Ateneo Dominicano. Anoche tuvo efecto en uno de los 
departamentos del Club de Damas la anunciada asam- 
blea eleccionaria del Ateneo Dominicano. La directiva 
definitiva quedo constituida como sigue: presidente, 
licenciado Americo Lugo; primer vicepresidente, 

"Lvtin Diario, num. 5490, Santo Domingo, 21 de octubre de 1907. 
V i s l i n  Diario, num. 5500, Santo Domingo, 1 de noviembre de 1907. 
' Listin Diario, num. 5502, Santo Domingo, 4 de noviembre de 1907. 



licenciado Federico Henriquez y Carvajal; segundo 
vicepresidente, licenciado C. Armando Rodriguez; 
secretario de correspondencia, senor Juan E. Moscoso 
hijo; secretario de actas, senor Raul Abreu; tesorero, 
senorJose M. Bernard. 

Todos los elementos del bufete son ilustrados y activos 
y ello es prenda segura de que sus gestiones seran 
altamente provechosas al Ateneo.# 

Ataeo Dominicano. En la ultima sesion celebrada por 
esta importante asociacion, el jueves en la noche, 
se procedio al nombramiento de los individuos que 
deben formar las secciones de literatura, de ciencia3 
sociales y filosofia y de ensenanza. He aqui el resultado: 

Seccion de literatura: presidente, M. A. Garrido; vice- 
presidente, Juan E. Moscoso hijo; secretario, Juan 
Tomas Mejia; vocal delegado: Augusto Franco Bido; 
vocales: Apolinar Perdomo y J. M. Bernard. 

Seccion de ciencias sociales y filosofia: presidente, Ra- 
fael J. Castillo; vice-presidente, Vetilio Arredondo; 
secretario, Francisco Rodriguez; vocal delegado, Andres 
J. Montolio; vocales: Raul Abreu yJ. D. Alfonseca hijo. 

Seccion de ensenanza: presidente, Fed. Henriquez 
y Cawajal; vice-presidente, Augusto Franco Bido; 
secretario, Carlos R. Mejia; vocal delegado, J. D. 
Alfonseca hijo. 

Esta noche se reunira la Seccion de Literatura." 

* Listin Diario, num. .5505, Santo Domingo, 7 de noviembre de 1907. " Lidn Diario, num. 5.519, Santo Domingo. 23 de no\"embre de 1907, 



En rigor, el actual Ateneo Dominicano es una continuacion 
del fundado por el doctor Lugo en 1907; asi lo entendio el 
licenciado Juan Tomas Mejia, quien con el titulo de <<Comisio- 
nado Ejecutivo. llevo a cabo su reinstalacion del 23 de enero 
de 1932, y <<a quien en realidad se debe el resurgimiento del 
Ateneo Dominicano,,, como lo expreso el Listin Diario, numero 
13,612, del 25 de enero de 1932. 

Creemos firmemente que los que hemos exhibido son los 
verdaderos •ádocumentos irrecusables. demostrativos de que 
el doctor Americo Lugo fue, tal como lo expresamos en la men- 
cionada edicion de la revista ;Ahora!, el fundador del Ateneo 
Dominicano de 1907.IU Como fue tambien diez anos despues, 

'O Desde el siglo xwii se establecieron en Espana y sus dominios asociaciones 
patrioticas propulsoras del progreso literario, economico y social, espe- 
cialmente en el ramo de la instruccion publica. La primera en  America 
fue la de Guatemala con el nombre d e  Sociedad Economica de  Amigos del 
Pais, y su fundador fue el dominicano Jacobo de Villaunutia; la d e  Puerto 
Rico. que existio desde 1813 hasta 1898, la fundo el intendente Alejandro 
Ramirez, hiJo politico d e  aquel ilustre dominicano; la de  La Habana, de 
labor insigne y que todavia subsiste, data del ano de  1793. De la maniten- 
se fue Socio de Numero el sabio dominicano Antonio Sanchez Valverde, 
enaltecedor bizarro de  su isla madre, fundador de su snacionalismon y 
uno de los mas claros precursores d e  la independencia hispanoamericana. 
sin disputa la mas elevada cumbre d e  la intelectualidad dominicana duran- 
te el periodo hispanico. 
La partida de  bautismo de  Jacobo Tomas Francisco de  Bo rja de  Villaurrutia, 
nacido en esta ciudad el 23 de mayo de  1757, hiJo del oidor decano de la 
Real Audiencia de Santo Domingo Antonio de Villaurmtia y Salcedo y de 
su esposa Maria Antonia Lopez de  Osorio. hua del coronel Pedro Lopez 
de  Osorio, gobernador y capitan general interino que fue de  esta Isla, la 
publicamos en la edicion num. 83 d e  la revista Clw, enero-abril de  1949, 
pagina 15. Fundo don Jacobo en 1805, en union de don Carlos Maria 
Bustamante, de origen dominicano, el primer diario de  Mexico, y murio 
el 23 de agosto de 1833, en la capital azteca, victima del colera, como 



como podemos demostrarlo si se quiere, el fundador de la 
Casa de Espana. 

Revista ;Ahora!, Num. 340, 
18 de mayo de 1970, pp. 30-32. 

el arzobispo Valera ese mismo ano en La Habana, siendo presidente del 
Tribunal Supremo; antes lo habia sido de la Real Audiencia en tiempos del 
Virreinato de la Nueva Espana. (V. Bioqajk por MI. B e v z o ,  en el num. 88 
de Clio, noviembrediciembre 1950, p. 113-17. 



Periodismo dominicano 

Por Americo Lugo 

Este articulo es inedito. El doctor don Americo Lugo lo escribio 
pam w d t f i a ~  el gue debajo [de] del titulo -Hay Vorlodes In?wgablesn 
apmecio a d numem 2,510 del diarioLa Tribuna, Santo Domingo, 
12 de febrero de 1943. Fue lieuado a vanos periodicos de aquelln 
epoca y ninguno, porexplicabieprudacia, se atrevio apublicarlo. 
Don Americo fue un hombre que en ningun momento vacilo ni 
mucho m a s  dio un paso atras a sus convicciones; de ahi que, 
teniendo muchas veces el bienestar al alcance de su mano, prefiwa 
s iapre la escncer para abroqu&rse a su dignidad de hombre 
libre. (VA.D.1 

El popular interdiario La Tribuna ha publicado un articulo 
del conocido periodista senor B. Gimbemard, en que se incluye 
mi nombre en una larga lista de .periodistas protegidos.. Como 
nos conocemos unos a otros en este medio tan pequeno, creo 
que todo el mundo sabe aqui que tal inclusion es absoluta- 
mente erronea, como sabe que tambien lo es respecto de otros 
nombres que en ella figuran. 

No he sido ni soy ni sere nunca un periodista protegido. 
Mi caracter se opone a ello. No creo que podria serlo ningun 
discipulo verdadero del senor Hostos; y ser discipulo de este prin- 
cipe de la moral y del derecho, de este maestro, el mas grande 
acaso de los maestros de America, es el unico titulo con que 



me honro. Periodista y adalid son para mi terminos equiva- 
lentes; periodista y protegido, terminos antagonicos, aunque 
convengo en que un periodista puede ser excepcionalmente 
protegido, siempre que no deponga su actitud gladiadora. 
Bien se, hace tiempo, que soy agreste y rustico. No estoy ligado 
a nada que sea social. Soy de individualidad muy caracteristica, 
buena o mala, mi individualidad es residuo de comunidad. La 
resistencia a las circunstancias es mi guia, y la colectividad es 
hija obediente de las circunstancias. Sigo un camino solitario, 
y mi porte en sociedad es independiente, indirecto e incom- 
pleto. Me dicen que estoy muy retrasado, que vivo en la epoca 
presente como un espanol del siglo xw. Solo he sido periodista 
en lance de defensa de nuestra soberania cuando la Ocupa- 
cion, en la cual mi esfuerzo no conocio el desmayo, como dice 
el mismo Sr. Gimbernard al pie de uno de los retratos que de 
mi ha publicado su revista Cosmopolita. Nombrado don Enri- 
que Henriquez y yo redactores de Las Noticias, convertido en 
organo oficial de la Union Nacional Dominicana, durante la 
Semana Patriotica publique unos editoriales que me llevaron 
ante una Alta Comision Militar para ser juzgado junto con 
Flores Cabrera y Fabio Fiallo. Estos se defendieron. Yo no me 
defendi. Entonces ignoraba la actitud de Manuel ante la Ca- 
mara francesa. Luego, y continuando en el referido proposito, 
funde Patria, en el cual gaste, de mi peculio, algunos miles de 
pesos. Mi perseverante y energica actitud indujo al mismo Sr. 
Gimbernard a equivocarse cuando debajo de otro retrato mio 
publicado por el en 1924, puso estas palabras: *lider principal 
y director del Partido Nacionalista en formacion, que decidi- 
damente hara labor politica.. No he hecho labor politica ni 
=decididamente. ni de ninguna manera. Ignora el, sin duda, 
que antes de convertirse el nacionalismo en partido politico, 
publique en un papel volante mi parecer contrario a esa con- 
version; y si no me separe inmediatamente de la hermandad, 
fue porque no pude hacerlo; mi retirada acaso habria deshecho 
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prematuramente el nacionalismo. Hace tiempo que no creo en 
los partidos politicos; ni creo, tampoco, que el regimen democra- 
tico sea la ultima palabra de la ciencia politica. He permanecido 
en el mismo sitio en que me dejo la Desocupacion. 

Tiene el dominicano claro concepto de las cosas. Sabe, por 
ejemplo, que el periodista es un heroe cuando se mantiene 
en el fiel de la balanza, sobre todo en nuestro pais donde la 
lucha con graves inconvenientes por la falta de solidaridad aun 
entre sus colegas, y por la desestima, de parte de cierto publico, 
de su verdadero interes frente a la prensa. El comerciante, 
verbigracia, por desconocimiento del valor del anuncio, suele 
mirarle como a un explotador de su negocio, sin darse cuenta 
de que es, al contrario, su mejor colaborador. El periodico de 
menor importancia la tiene, y muy grande, si se considera la 
relacion entre nuestra necesidad de cultura y nuestra escasez 
de medios de satisfacerla. <<Digno o indigno de su fin -dice 
el sefior Hostos- el periodico es siempre conciencia, razon y 
opinion publica,,. El real y efectivo publico dominicano, tan 
avisado como inquieto, es precisamente quien apenas puede 
pagar la subscripcion; mas para el un periodico, cualquiera 
que sea su objeto y su programa, es siempre luz, revelacion 
sabia del secreto de un alma que rompe las ligaduras del si- 
lencio y aspira a volar, a fundirse y a crear. La generalidad de 
las personas siempre sabe aqui a que atenerse. Entre los do- 
minicanos no existe el tonto. Precisamente una de las muchas 
buenas cualidades del dominicano es su magistral manera de 
hacerse el tonto. A ninguna persona, pues, se le ocurre pensar 
que aquella que atribuye a otra un hecho o circunstancia que 
ella se atribuye a si misma, pueda proponerse mortificar a 
nadie. Si el proposito del autor del referido articulo es, entre 
otros, presentar las condiciones favorables en que se ejerce la 
funcion de la prensa en nuestro pais, en la realizacion de ese 
proposito, el autor ha ido demasiado lejos. Al incluir en  una 
larga lista de -periodistas protegidos. los nombres de todos o 



casi todos los periodistas profesionales y de los colaboradores, 
o sea de las personas que escriben o que han escrito en perio- 
dicos sin ser profesionales, rebasa su mira; y pecando por ex- 
ceso, impremeditadarnente hace dano al buen nombre de la 
prensa dominicana y hace dano al Estado. Hace dano al buen 
nombre de la prensa dominicana la generalizacion hecha por 
el articulista, porque da una idea equivocada de ella, la cual 
debe ser presentada en las condiciones propias <<de la altisima 
santidad de su funcion*, sin desvirtuar jamas con afirmacio- 
nes exageradas que den asidero a la critica extranjera de los 
grandes paises, invariablemente despectiva e injusta con los 
paises pequenos, para dejar de considerarla como realizadora 
de su objeto propio, es decir, como *el medio mas extenso y 
mas energico que existe de exponer a la vista del mundo en- 
tero la fuerza y la fecundidad de los deberes.. Un pais donde 
todos los periodistas se pusiesen alegremente en la condicion 
de protegidos, realizando la fantastica ocurrencia del senor 
Gimbernard, seria digno de lastima. Afortunadamente una 
cantidad considerable de personas cuyos nombres figuran en 
su lista, deben la proteccion de que gozan al reconocimiento 
de cualidades absolutamente independientes de la cualidad 
de periodistas. La generalizacion expresada por el articulista 
hace dano al Estado, porque aleja a los mejores. No anadire 
una palabra mas a este ultimo respecto. Me cenire a senalar 
la verdadera naturaleza de la opinion publica. Esta no esta li- 
mitada por la prensa. La publicidad periodica impresa es sim- 
plemente una forma de expresion de la opinion publica. La 
opinion se divide en particular o privada, y oficial, que es de 
oficio. El parecer de muchas personas sobre una materia, es 
lo que constituye la opinion publica, ya sea que se exprese en 
periodicos, ya sea que se exprese oralmente en forma de con- 
versacion, disertacion, consejo, etc. A veces la opinion publica 
llega a convertirse en oficiosa, como sucede con la ministerial; 
pero su caracteristica no se deriva de la prensa, que es mera 



forma, sino de su naturaleza particular o privada, no oficial. El 
Estado, para su ilustracion o conforte, suele no atenerse a los 
impresos periodicos. A veces esa forma de opinion publica no 
le basta, sobre todo en materias graves; y entonces se dirige, en 
busca del acierto, a la opinion privada que no sale a la luz de 
imprenta, pero que es tambien elemento de opinion publica. 
La generalizacion hecha por el articulista, acaso podria diicultar 
los propositos del Estado, induciendo a la abstencion. 

Ama el lector dominicano por tradicion la prensa de oposi- 
cion y de combate, la desconformidad de los dictamenes, las 
antiguas polemicas en desuso, aquel palenque en que, con tanta 
destreza como talento se rompian gallardamente la cabeza 
campeones formidables como Jose Gabriel Garcia, Manuel 
de Jesus Galvan, Mariano Antonio Cestero, Pedro Francisco 
Bono, Rafael Abreu Licairac y Gaston F. Deligne; o en que, 
en tiempos mas cercanos, con certero juicio sobre nuestros 
poestas liricos, descollaba Fabio Mota sobre los guerreros del 
Paladion. Una epoca de idealismo es siempre sustituida por 
otra de sentido practico. Claude G. Bowers dice que en los Es- 
tados Unidos de America, hacia 1870, los idealistas se durmie- 
ron. Rafael Damiron, en uno de sus interesantes articulos de 
costumbres, dice que nuestra honda preocupacion actual es 
ahorrar, hasta convertirnos en propietarios o rentistas. Como 
relampagos pasan por mi memoria nombres de periodicos que 
iluminaron nuestro cielo, y cuyo recuerdo causa profunda sa- 
tisfaccion y alegria. :Resisto a la tentacion de nombrarlos? En 
todo caso no me referiria sino a aquellos que han dejado de 
ver luz definitivamente. De ninguna manera a la prensa actual. 
No puedo, ni debo, ni quiero hablar de esta. Es importante 
formarjuicio verdadero sobre los hechos y las cosas mientras 
ocurren; estan entonces en ebullicion bajo el fuego de la vida; 
no se pueden asir y mucho menos coercer; queman, y ofen- 
den, enganan, desvian, entusiasman o repelen; el juicio mas 
poderoso se nubla junto a ellos; y la pasion los deforma con 



su ardiente hierro inevitable. Solo dire que casi nunca he de- 
jado de ocupar puesto prominente en la <<lista negra. de algun 
periodico dominicano; que nombrado en 1930 por la prensa 
y el gobierno para representar a la nuestra en el Congreso de 
la prensa celebrado en Madrid, me negue a representarla; 
y que en muchas ocasiones he tenido la honra de defender en 
nuestros tribunales, con todo desinteres, y siempre victoriosa- 
mente, la libertad de la prensa; hace mucho tiempo, defendial 
Listin Diario, ese viejo amigo del hogar dominicano, hoy ausente; 
otra vez, clausurada La Infonacion, perseguido su director y 
embargados sus talleres, obtuve su absolucion; en otra ocasion 
obtuve la absolucion del director de El Tiempo. Cubrire, pues, 
la prensa actual con la sombra del silencio, siempre augusta. 
La sombra es una forma de la luz, y el silencio es, para Alfredo 
Viguy, la suprema expresion. Ademas, ya mi vida es otono, tarde 
que se inclina, horizonte que se estrecha, hoja caida al pie 
de la raiz creadora. Hombre del pasado, en  el me sumerjo. 

El primer periodico de que me acuerdo es un pequenito 
intitulado El Canon, publicado por Francisco Xavier Amiama 
Gomez a los catorce anos de edad, del poeta y sonador que habia 
de convertirse en el municipe insigne de La Rnrista  municipal. 
Vienen luego El Diario del Orama de Cesar Nicolas Penson, 
poeta, tradicionista y fundador entre nosotros, del diarismo, 
implantado despues tan firmemente por Arturo J. Pellerano 
Alfau, que el filosofo Patin Maceo podria recoger para sus do- 
minicanismos el vocablo Listin como sinonimo de periodico; 
el venerable El Porvenir de Manuel Castellanos, decano de la 
prensa nacional; El Eco de la Opinion, periodico eminente, creado 
por el egregio Francisco Gregorio Billini; El Telifono y La Cuna 
de America, del gran editor Jose Ricardo Roques, a quien todos 
debemos gratitud; el glorioso El Mensajero y Letras y Ciencias 
que respondio bien a su nombre, y en cuya frente figuraban 
el maestro don Federico y su hermano el ilustre republico 
don Francisco Henriquez y Carvajal, La Alborada de Eugenio 



Deschamps, uno de los mas grandes periodistas antillanos; El 
Cable de Arturo Bermudez, joyero en que los Deligne guarda- 
ron tanta gala inmortal. El Listan Diario de Arturo J .  Pellerano 
Alfau, el periodico dominicano de mas nombre y renombre, 
cuya reciente desaparicion ha sentido toda la Republica; El Re- 
publicodel constitucionalista Rafael Justino Castillo; La Bandera 
Libre de Fabio Fiallo, el dulce poeta cuya muerte lloramos, el 
periodista de la ironia en su inimitables flores Dispersas, Blanco 
y Negro, la importante revista literaria de Francisco Palau; Lar 
Noticias, diario nacional fundado por el venezolano y domini- 
canisimo patriota Manuel Flores Cabrera y que, el 24 de junio 
de 1920, fue constituido, como ya he dicho, en organo oficial 
de la Union Nacional Dominicana, que nombro director a 
Fabio Fiallo; el cual periodico sobrevivio a la persecucion de la 
censura, dirigido por Antonio Hoepelman, cuya mano nunca 
temblo; Letras y Bahoruco, del gran escritor, poeta y periodista 
dominico-venezolano Horacio Blanco Fombona; La Opinion 
de Abelardo R. Nanita, organo precursor del notable diario de 
su mismo nombre, establecido por Rene M. de Lepervanche, 
y en el cual imprimieron el sello de su alma y de su estilo el 
malogrado Juan Jose Llovet, el esclarecido escritor y poeta es- 
panol que tanto amo a nuestra tierra; Francisco Prats Ramirez, 
escritor autonomo y uno de los pensadores mas brillantes de 
nuestra juventud literaria, y Manuel A. Amiama, pluma serena 
que llamo subitamente la atencion del pais como periodista de 
nota; La Nacion y Analectas, de Enrique Apolinar Henriquez, que 
elevo esta ultima revista a insuperable altura; y El Independiente 
d e  Eleuterio de Leon, que fue claro exponente y honra del na- 
cionalismo dominicano. Raul Abreu, Juan Elias Moscoso, Jose 
Ramon Lopez, Aristides Garcia Gomez, Miguel Emilio Alfau 
(Juan Sinsonte), Lorenzo Despradel, Pedro M. Archambault, 
Victor M. de Castro, Manuel Florentino Cestero y Felix Ma. 
Nolasco fueron senalados periodistas; y nombres preciados en la 
prensa nacional son los de Hungria, Bobea, Acosta y Tolentino. 



Asi, a saltos, como he recordado el periodico dominicano, 
pueden todos recordarlo. 

No hay dominicano que no sepa que hubo un Pena y Reynoso, 
un Eugenio Deschamps, un Miguel Angel Garrido. Cuando 
nuestro lector hojea afanosamente una nueva revista domi- 
nicana, es que anda buscando en sus paginas el sucesor de 
Garrido, a aquel fulgurante verbo del derecho, a su periodista 
bien amado. Sea cual fuere el peso de su tara, Miguel Angel 
Garrido es, hoy por hoy, nuestro insustituible Armand Carrel. 
Aun vive Pedro Mana Archambault, historiador, novelista y 
uno de nuestros periodistas mas notables, y no hay, por su- 
puesto, dominicano que ignore que aun esta en pie, jen pie y 
erguido!, el maestro y periodista egregio doctor don Federico 
Henriquez y Carvajal. llamar periodista protegido al 
antiguo director de El Mmajero que constituye un bajo relieve 
admirable en el grandioso plano constitucional del 86? Ni 
siquiera es don Federico un periodista en el sentido tecnico; 
periodista es el que tiene por oficio escribir en periodicos. Es 
el periodista porque es un maestro excelso. Su extraordinaria 
vocacion para el magisterio se propago como irrefrenable 
torrente al periodismo, sostenida por su innegable talento li- 
terario. El no es periodista profesional. Para el, la prensa es 
aula. ;Que ha cometido errores? Pues, jno faltaba mas! Es un 
ser humano. Pero este ser humano es el ultimo representante 
de aquella generacion gigante de los Merino, los Tejera, los 
Pena y Reynoso, los Angulo Guridi y los Galvan. Idealista sin 
par, capitan de la cultura, flor de nuestra poesia, don Federico 
Henriquez y Carvajal, desde la altura de su edad nonagenaria, 
protege y embellece todo cuanto toca. llamar, tampoco, 
periodista protegido al ex director de Analectas, nuestra ultima 
gran revista? De intelecto claro, fino, sin escoria, publicista re- 
nombrado, prosista de inapelable estilo senorial, poseedor de 
vasta cultura economica, versado en historia y jurisprudencia 
y finalmente, fiel custodio y heredero del glorioso nombre de 
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su padre, Enrique Apolinar Henriquez esta considerado hoy 
como una de las plumas mas rectas y puras de Hispano Ame- 
rica. llamar, por ultimo, periodista protegido a Pedro 
Henriquez Urena? Pedro Henriquez Urena no tiene por oficio 
el periodismo sino la catedra, desde la cual su ensenanza 
irradia luz continental. Felix Lizaso, el mejor discipulo de 
Marti, acaba de llamarle en Cuba .gran ciudadano de America.. 
Su nombre es glorioso; su modestia, ejemplar; su patriotismo, 
conmovedor. Ninguno de nosotros, fuera de la Patria, suspira 
por ella como el, ninguno trabaja para ella como el; ninguno, 
tal vez, desde lo extranjero, la honra tanto como el. Conozco 
su corazon. Se que ni honores ni riquezas compensaran jamas 
en el el efecto de la ausencia del suelo natal. Es tan dominicano, 
si cabe decirlo, como nuestra Iglesia Catedral, con quien podria 
compararsele. Se que su deseo mas profundo sera volver, callado; 
pegarse a los muros de la ciudad sagrada que fue su cuna; 
besar sus ruinas, y devolver al seno generoso de la tierra Patria, 
cuando su alma pase dulcemente, el maravilloso terron que la 
contuvo. 

Hay entre las personas mencionadas por el articulista algu- 
nas de quienes no se ha debido hacer memoria. Me referire al 
senor Matilla y al padre Utrera. El primero es <<un refugiado 
espanol,> y como tal, es indudable que ha hallado en  nuestras 
playas carinosas acogida, no solo exenta de toda traba oficial 
sino comprensiva y benefica. 

Exquisita, insolita, inimaginable, sublime cosa es la hos- 
pitalidad dominicana; una encantadora manera de hacer el 
bien, para lo cual, en el primer momento, por un  impulso 
recondito, irresistible y divino, el descendiente del antiguo 
hidalgo castellano se convierte, ante el peregrino, en  rey de 
itaca. Un senorio nobilisimo lo posee. Tiendele la mano con 
infinita cortesia. Llena de luz la mirada, de musica la palabra, 
de poesia el alma, y el corazon de ternura, quisiera ser oracion 
para sus cuitas, cancion para sus tristezas, anillo para sus de- 
dos, faisan para su mesa, lecho para su cansancio. No sienta 



bien, pues entre nosotros sacar beneficios recibidos en situa- 
cion especialisima, a menos que quien lo reciba haga mal por 
bien. He tenido la honra de hablar una vez ocasionalmente 
con el senor Matilla; por su preparacion cultural nos esta de- 
volviendo bien por bien, y notorio es el interes que inspira 
su labor a la juventud estudiosa. En cuanto a fray Cipriano 
de Utrera, mencionar su noble condicion de franciscano es 
decirlo todo, aparte de los eminentes servicios hechos por el 
a la Republica Dominicana con sus obras sobre Historia co- 
lonial, las mejores que en todo tiempo sobre esta materia han 
sido publicadas. Si hay una persona que merece como histo- 
riador una condecoracion nacional, esa persona es el. Tengo 
la llegada a America de alos refugiados espanoles,, como una 
bendicion del cielo. En su propia tierra se refugian. Salen de 
Europa enloquecida, despues de defender alli los primeros, 
como siempre, la libertad expirante; y salvado para el mundo 
entero, ellos solos, el honor. Vienen a buscarse en nosotros a 
si mismos. Son los descendientes de los descubridores, de los 
colonizadores y civilizadores del Nuevo Mundo, de aquellos 
que ante el Renacimiento de la antiguedad crearon la mara- 
villa del Renacimiento americano. Son la manga de Pizarro, 
de aquellos espanoles gasconeses, infringidos invocadores del 
futuro, odiseos a quienes la quimera no arredro; de quienes se 
podria decir con Cyrano: 

Ce sont les caakts de Gascogne!' 
De gloire, kur ame est ivrene! 

Viene a despertar de nuevo a America, con shakespeareano 
vigor: 

Arise fmth from the couche of lasting night! 

' Son los cadetes de la Gascurka! 
De gloria, esta su alma ebria! 



Tras una cruenta lucha en pro de la civilizacion occidental, 
librada con la misma pasion evangelica con que otrora lucha- 
ron frente al arabe y al turco. Son los infanzones de pro que 
emanciparon a Europa para completar el globo y dar a este la 
unidad por medio de la fe. Son los hijos del pueblo indivi- 
dualista y universal, mistico guerrero que ha producido al 
Cid, a Santa Teresa y a Loyola, a Cervantes y a Velazquez; del 
pueblo cuyo destino, mas maravilloso, si cabe, en lo porvenir 
que en lo pasado, se realizara sin duda totalmente en Ame- 
rica. El mundo parece llamado a rectificarse en estas Indias 
Occidentales; pero esa rectificacion necesaria, presentida por 
nuestro mas genial poeta,2 la efectuara la America Espanola. 
La idea de Walde Frank, al asignar esta el papel de hembra y el 
papel de varon a la America Inglesa, es absurda. Los espanoles 
son los inventores y creadores del Nuevo Orbe; los angloame- 
ricanos son aluvion, accesoria, arrimo, costilla de Adan. Ellos 
son Eva. Y no es posible olvidar que la isla Espanola, providen- 
cialmente situada en el mejor lugar del mundo, fue elegida 
para tienda de campana de insignes capitanes y hospederia de 
prelados, que venian a temperar en ella antes de ir a derramar 
por las Indias las virtudes excelsas del heroismo y la fe, dejando 
impregnado su sagrado suelo con las primicias de esas esencias 
purisimas, aromado y sutil aliento del granitico suelo ibero, 
con que Espana plasmo tan vigorosamente el Nuevo Mundo, 
que los tripulantes del Muy Flower no pasaran de ser, andando 
los siglos, sino un peloton de inmigrantes. El huracanado 
viento de maldad, fanatismo y tradicion que ha agostado tem- 
poralmente el mas grandioso ensayo democratico del presente 
siglo, avento la flor magnifica y el magico tesoro del intelecto 
y la sensibilidad espanoles, echando sus mas hermosos petalos 
y sus mas peregrinas joyas en suelo americano. En el, como en 
su natural refugio, se halla hoy gran representacion del espiritu 
espariol en arte, ciencia, religion, honor, heroismo y gallardia. 

Domingo Moreno Jimenes, 



El hombre espanol, por excelencia, creador mas pujante que 
el romano antiguo, como Socrates, sabio, y como Platon, divino, 
puede variar de nombre, pero no de espiritu. El hombre espanol 
en la epoca actual se llama Francisco Giner. 

Marzo de 1943. 

Revista ;Ahora!, Num. 187, 
12 dejunio de 1967, pp. 66-69. 



Centenario de Peynado 
Planes patrioticos de desocupacion 

Cuando en 1916 el Presidente de los Estados Unidos, pro- 
fesor Wilson, ordeno, contra todo derecho, que sus fuerzas 
militares ocuparan el territorio de la Republica Dominicana, 
a sus habitantes no les quedo mas via de salvacion que mante- 
nerse asidos al Derecho. Era imposible, era suicida "organizar 
la resistencia contra la penetracion de los interventores en lo 
interior de la Republica. y <<declarar la guerra a los Estados 
Unidos de America. como senalaba el doctor don Americo 
Lugo,' cuyo hijo, radiante de pudor, abandono la ciudad 
y se interno en el monte para no ver la entrada de los inva- 
sores. Al derecho de la fuerza solo cabia oponerle la fuerza 
del Derecho. La palabra <<cordura. resono apaciguadora. La 
sangre, empero, de Maximo Cabral, de Laito Baez, de Marcial 
Guerrero y sus companeros, fue gloriosa, gloriosisima, como 
el epico gesto de Gregorio Urbano Gilbert y Suero, nieto del 
Cid Campeador de La Espanola. 

Habia que concertar un entendido, un acuerdo que no 
fuera desdoroso para la dignidad del pequeno ante el coloso. 
Por eso, desde el primer momento se aspiro a una .desocu- 
pacion pura y simple,,, o sea pacifica, desprovista de trabas y de 

' .La Intervencion Americana., en el LUtin Diario, num. 8,211, Santo Drr 
mingo, 2 de octubre de 1916. 



violencia.' De ahi los divemos proyectos o planes de abandono, 
que eran realmente proyectos de .entendidos de desocupacion~~. 
Los mas importantes de esos <<planes. que antecedieron al de 
Peynado, que alcanzo el exito final, con los siguientes: 

Este Plan, cronologicamente el primero de la serie, fue pre- 
sentado por el Presidente de jure, doctor Francisco Henriquez 
y Carvajal, en forma de Memorandum en fecha 9 de octubre de 
1919, al Jefe de la Division Latinoamericana del Departamento 
de Estado de Washington, doctor Leo S. Rowe. Sugiere la crea- 
cion de una Comision Consultiva preparadora de una serie de 
importantes leyes, <<de manera que cuando la Republica Do- 
minicana vuelva a ser gobernada por sus elementos nativos, no 
torne a caer en el abismo de sus anteriores desatinos politicos 
y financieros,,. Se publico en el Listln Diario numero 9,489, del 
4 de enero de 1921, bajo el titulo de ,<Plan del presidente Hen- 
riquez, para la restitucion de la Republica Dominicana.. Este 
plan sirvio de base a su ilustre autor durante las entrevistas que 
sostuvo mas tarde en el Departamento de Estado. Es uno de 
nuestros documentos politicos mas importantes. 

Este Plan, de doce articulos, pautaba una reorganizacion 
gradual del gobierno nacional dominicano, para llegar en 

La frase desocupacion pura y simple,, fue muy traida y muy llevada, al 
extremo de sembrar confusion en el caldeado ambiente de aquellos dias 
patrioticos. De ahi que el I.isfin Diario, en su edicion correspondieiite al 
14 de  fehreru de 1922, abrio una eEncoestan solicitando la opinion de 
unos sesenta intelectuales nacionales, rogandole contestaran y explicaran 
que entendian por la eDesociipacion pura y simple., v que si podia haber 
vanas formulas de desocupacion pura y simple. Hubo varias contestaciones 
muy importantes. 



esa forma a una evacuacion de las tropas norteamericanas de 
ocupacion. El proceso reorganizador del Plan seria conducido 
por el Gobierno Militar establecido por la Proclama Knapp, 
del 29 de noviembre de 1916, que encabezaba una Contra- 
Almirante y completaban oficiales de alta graduacion de la 
marina norteamericana como secretario de Estado. Este Plan 
fue rechazado por el pueblo dominicano, dirigido por las Juntas 
Nacionalistas. Se publico en el numero 9,446 del Listin Diano, 
Santo Domingo, 13 de enero de 1921.' 

Este Plan esta contenido en la Proclama del Contra Almi- 
rante de la Armada de los Estados Unidos Mr. S. S. Robinson, 
Gobernador Militar de Santo Domingo, de fecha 14 de junio 
de 1921, publicado en el numero 3,229 de la Gaceta Oficial, 
Santo Domingo, 15 dejunio de 1921. Fue este Plan repudiado 
por el pueblo a iniciativa de los dirigentes del nacionalismo 
dominicano. Este Plan estaba *de acuerdo con las ideas de los 
dominica nos^, pero se aspiraba que fuera el Presidente domi- 
nicano *quien en lugar del Almirante realizara punto por 
punto el plan aconsejado por el Gobierno americano..+ Se 
dijo que estaba hecho en el mismo molde cancilleresco que 
el de Wilson. 

Consistia esencialmente en la restauracion de la soberania 
nacional, la cual quedaba .restaurada simplemente llamando 

No se confunda este Plan Wilson con el de igual nombre de 1914, de 
caracter injerencista, que fue aceptado y puesto en ejecucion por los par- 
tidos politicos de entonces (Horacista, Jimenista, Progresista y Legalista), 
cuyos jefes nombraron al Presidente Provisional de la Republica. 
Listin Diario, numero 9,567, Santo Domingo, 12 de a b d  de 1921. 



a su Gobierno del 1916 a ocupar las funciones que le fueron 
encomendadas por voto del Congreso y en virtud de su Cons- 
titucion•â. (Art. 18). Porque =para el pueblo dominicano -reza 
el mismo articulo- esa Constitucion esta vigente y su Presidente 
no ha dejado de serlo.. El articulo 19 establece que <<el mismo 
Presidente dominicano sera de ese modo quien en lugar del 
Almirante realizara punto por punto, el Plan aconsejado por 
el Gobierno americano el cual esta de acuerdo con las ideas 
de los dominicanosn. El Plan a que se alude es el llamado Plan 
Wilson. El plan del doctor Henriquez se publico, en su parte 
esencial, en el numero 9,567 del Listin Diario, Santo Domingo, 
12 de abril de 1921. 

En el ano de 1920 concumeron a Mexico a una conferencia 
internacional de caracter obrero, el licenciado Rafael Estrella 
Urena y don J. E. Kunhardt, fundador este ultimo de progre- 
sistas y fraternales asociaciones obreras en diversas partes del 
pais. Estos dos patriotas aprovecharon la ocasion y confeccio- 
naron un plan a favor de la desocupacion del territorio de la 
Republica Dominicana por la fuerza militar de los Estados 
Unidos, el cual pusieron en las manos del presidente de la 
Confederacion Panamericana del Trabajo, senor Samuel Gom- 
pers, quien debia entregarlo al Departamento de Estado. Este 
documento aceptaba en su parte esencial el Plan Wilson, pero 
sugeria que fuera puesto en ejecucion por el Presidente de 
la Republica Dominicana. Tiene esta data: Washington, D.C., 
2 de febrero de 1921; y fue reproducido en la edicion numero 
9,965 del Listin Diano, del 2 de agosto de 1922, bajo el titulo de 
El Plan Estrella Urena. 



Por la verdad hislorirn (VA•â m In miisla ;Ahora!) 

Bajo este rubro incluimos la .Formula Restauradora del 
Sr. Horacio Va$quezn, expedida en Moca el 8 de octubre de 1921, 
y que sirvio de base a la Conferencia de Puerto Plata propuesta 
por las Juntas Nacionalistas del Este, conferencia que presidio 
el doctor Henriquez y a la que asistieron los principales diri- 
gentes de los partidos politicos de aquella epoca, con excepcion 
del *Progresista., del sefior Velazquez. Aceptado en sus prin- 
cipales lineamientos, se estipulo la formacion de un Comite 
Restaurador del general Vasquez se publico en el Listin DDrio, 
numero 9,725, Santo Domingo, 17 de octubre de 1921. Como 
escribe un nacionalista <<el Acuerdo paso a la historia y el Comite 
Restaurador no paso de mero ensayo.: 

El Ayuntamiento de Santo Domingo, presidido por el licen- 
ciado Manuel de J. Gomez, proyecto la celebracion de una 
Convencion Nacional integrada por delegados de los demas 
Ayuntamientos de la Republica, con el proposito de buscarle 
una solucion decorosa al problema nacional, que condujera 
a la desocupacion del territorio y a la restauracion de la sobe- 
rania. Los dirigentes nacionalistas objetaron que el personal 
edilicio <<era hechura del ocupante. por emanar su nornbra- 
miento del Gobierno Militar establecido en 1916, y que por lo 
tanto carecia de representacion popular." 

El Comite Restaurador, que awmiria da representacion de la opinion pu- 
blica hava el restablecimiento de la Republica con un Gobierno Nacional 
Legitimo., e n  realmente inoperante y de ahi que delegaria =sus funciones 
en un Comite Permanente. (Base V del Acuerdo de Puerto Plata, de fecha 
Y de diciembre de 1921). " Lislin Diario, 13 de marzo de 1922. 



La dirigencia nacionalista ejercio su accion contra este pro- 
posito; y, como se ha escrito, la protesta fue unanime, en todo 
el pais, y el gesto no paso de mueca. 

Uno de los mas ardorosos defensores d e  la soberania na- 
cional desde los inicios de la Ocupacion, lo fue el poeta 
Fabio Fiallo, quien poniendo de lado su partidarismo politico, 
ocupo puesto de vanguardia y fue de los primeros a la carcel. 
En forma de Mensaje a las Asociaciones Independientes de 
Jovenes de la Republica, publico en forma de folleto un Plan de 
accion y liberacion del pueblo dominicano.' El Plan Fiallo consiste 
esencialmente en la no cooperacion del elemento criollo con 
el Gobierno Militar de Ocupacion, y en un boicoteo de todos 
los productos que se expongan en nuestros mercados. Con- 
sideraba el principe de nuestro Parnaso que con ello *David 
habra puesto en su honda el guijarro que hirio la ancha frente 
de Goliat. y .el imperialismo yanqui estara vencido,,. Tiene 
esta data: 25 de abril de 1922. 

Con este nombre fue bautizado el Entendido de Evacuacion 
de la Republica Dominicana por las fuerzas militares de los Es- 
tados Unidos, concertado en Washington, D.C. el 30 de junio 
de 1922, por los senores Horacio Vasquez, Federico Velazquez y 
Hemandez, y los licenciados Elias Brache hijo y Francisco J. Pey- 
nado, en calidad de ~representativosn del pueblo dominicano, 

Rafael V. Montalvo, Editor. Santo Domingo 1922, XXX paginas. (El folleto 
contiene, con paginacion distinta, 37 p., su cuento Yubr, premiado con 
medalla de oro en el Certamen de la Raza celebrado el 12 de octubre de 
1921 por la colonia espanola de Santo Domingo). 
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con el secretario de Estado Mr. Hughes. Los tres primeros 
eran jefes de los tres partidos existentes en ese tiempo. Este 
Plan es eclectico; en sus lineas generales es semejante a los 
que la antecedieron, pero mejorado en vanos aspectos. <<La 
contribucion de Peynado a esa obra casi prodigiosa -escribe 
un prestante jurisconsulto- fue la idea de organizar un Go- 
bierno Provisional Dominicanom,d que tuviera como encargo 
fundamental, ejecutar los procedimientos conducentes a la 
desocupacion del territorio por las fuerzas militares norteame- 
ricanas y restauracion del gobierno nacional, Peynado, sabio 
jurisconsulto, conocedor como el que mas de derecho publico 
dominicano, senalo <,que el procedimiento clasico en  la Re- 
publica para pasar de un regimen de Gobierno irregular al 
regimen regular o constitucional, era constituir un Gobierno 
Provisional. Esa idea se la dio Peynado a Mr. Hughes cuando 
el senador McCormick lo presento como el mejor abogado 
dominicano y el mas capaz para ayudar al Departamento de 
Estado a preparar un plan de evacuacion aceptable para los 
que habian rechazado los anteri~res*.~ Por otra parte, al Plan 
Peynado lo favorecio la oportunidad, pues cuando el ilustre 
jurista y sus companeros se encaminaron a Washington, la Mi- 
sion Nacionalista Dominicana se habia retirado de la Ciudad 
Capitolina a causa del agotamiento de los recursos pecuniarios 
que para esa defensa habia reunido nuestro pueblo durante la 
llamada <<Semana P a t r i o t i ~ a ~ ~ , ' ~  tan fecunda en gestos de des- 
prendimiento y de abnegacion." 

Licenciado Emilio C .  Joubert: Cosas que fueron, Imprenta d e  J .  R. Vda. 
Garcia, Sucs. Santo Domingo, 1938, p. 216. 
Licenciado Joubert. Obra citada 

' O  Memorandum del Entmdido de Evacuacion de la Republica Dominicana por las 
fumas militares de los Estados Unidos de Amirica, concertado en Washington, 
D.C., el 30 de junio de 1922. Imprenta Listin, Santo Domingo, 1922, p. 3. 

" Don Juan Ramon Delfin, un honrado padre de  familia de  La Romana, 
habia economizado con privaciones para comprar una casa la suma de 
ochocientos cincuenta pesos; los ofrendo ejemplarmente en  el remate 
de una bandera dominicana. (La  Semana Patriotica n La Romana, Imprenta 
~LaTarde.. LaRomana, Republica Dominicana, 1920, p. 7). Esa historica 



El Plan Peynado, dado a conocer y explicado al pueblo, me- 
recio su aceptacion. El exito fue cabal. El Gobierno Provisional 
previsto, integrado por elementos de todos los partidos, con el 
asesoramiento de los <<representativos,,, lleno idoneamente su 
cometido, el 12 de julio de 1924 se instalo el Gobierno Cons- 
titucional, y las tropas militares norteamericanas desocuparon 
por completo el territorio nacional. La Republica readquirio, 
pues, la plenitud de su soberania.l2 

Peynado, quien siempre estuvo a honesta distancia de las 
luchas politicas de los partidos, .no tuvo fe en el exito de la 
campana emprendida por la Junta Nacionalista Dominicana. 
Con franqueza lo expuso en la primera reunion celebrada en 
el hotel Mac Alpin, y no fue a Washington. Su contribucion 
fue pecuniaria* en aquella ocasion." En vista del evidente fra- 
caso de los esfuerzos aacionalistas~~, se encerro en su bufete 
de abogado, por cierto el mas antiguo d e  la Republica y que 
ha tenido tres nombres. <<Peynado y Henriquem, ~Peynado y 
Garcia Mella. y <<Pepado y Peynadon, y despues de un estudio a 
fondo, exhaustivo, del caso dominicano, por su cuenta y riesgo 
se encamino a Washington, en donde logro ser recibido por 
el secretario de Estado Hughes, con su Plan en el bolsillo y 
fuertemente apertrechado para su explicacion y su defensa. 
-La posicion del senor Peynado como ciudadano prominente, 
libre de vinculos politicos con ningun partido -escribe Sumner 
Welles, le facilito el cumplimiento de la tarea que se i m p ~ s o ~ ~ . ' ~  

bandera. digna del Museo Nacional, la conserva doha Liz Delfin. hija 
de  don Juan Ramon Delfin que paso a mejor vida, anciano y pobre. el 
26 de  noviembre de 1958. 

'' O t r a  de  las innovaciones fundamentales del P l y  Peynado era la que se 
contraia con la convalidacion de las llamadas .Ordenes Ejecutivasm. Este 
Plan preceptuaba una especie de  rigurosa seleccion para su reconocimiento, 
enumerandolas y catalogandolas previamente para ello. Otros Planes, 
empero, estahlecian una ratificacion global d e  los actos del Gobierno 
Americano que engendraron efectosjundicos y un orden adminismtivo al 
cual se ajusla transitoriamente la vida de  la Nacion". 

'' Revista Clio, numero 7, Santo Domingo, ene r~febre ro  1934, p. 18. 
l4 la Vina dr Nnbolh, Editorial El Diario. Santiago. 1939, tomo 11, p. 309. 



Entonces invito a los jefes de partido, cuyos gastos de viaje su- 
frago, segun informacion digna de credito, y se concerto el 
acuerdo del 30 de junio, convertido en Plan Peynado y fir- 
mado finalmente en Santo Domingo en septiembre de 1922. El 
triunfo de Peynado fue completo; aunque para ello tuvo que 
*ir a los comicios en interes del bien publico., sacrificando 
su propio peculio, y aparecer <<en consorcio con los aspirantes 
a la Presidencia.. Es muy probable que si Peynado no hubiera 
sido Candidato de 1924, y !perdidoso! el Plan que concibio su 
patriotismo y su talento, se hubiera estrellado tambien en el 
fracaso. 

El Plan Peynado constituye ciertamente un gajo de laurel de 
gloria que reverdecera perpetuamente en la limpia frente de su 
autor; pero es cierto tambien, de toda certidumbre, que esa 
gloria alcanza a toda una legion de luchadores benemeritos, 
pues el alcanzamiento de esa meta gloriosisima <<fue -tal como 
lo ha senalado un honorable compatriota, buen dominicano 
que aun interroga el horizonte, erguida la testa senil, a la hora 
del alba y a la hora del crepusculo- el resultado de la conducta 
observada por el Gobierno del doctor Henriquez, que prefirio 
caer con honra, a aceptar cuanto se le demandaba; de la cam- 
pana realizada en los Estados Unidos y en todo el Continente 
por la Comision que el presidia y en el interior del pais por 
las Juntas Nacionalistas (de hombres y mujeres), los intelec- 
tuales, y los periodistas, que afrontaron con sus ataques a la 
ocupacion y la defensa de nuestra causa, prisiones y exilios, 
y sobre todo, de la actitud resuelta del pueblo dominicano, 
que inspirado por sus dirigentes, entre los cuales se destacaron 
los jefes de partidos y los miembros de las Juntas Consultivas, 
rechazo de plano, con entera conciencia de su dignidad, todas 
aquellas soluciones, lesionadoras de nuestra soberania, que 
se nos quisieron imponer con los ya comentados Plan Wilson 
y Plan Harding. Las generaciones que afrontaron la conflictiva 
situacion de aquellos dias, supieron pues, cumplir cabalmente 



con sus deberes. A ellas se debe que la Republica fuera, des- 
pues de instalado nuevamente un Gobierno Nacional, mas 
libre e independiente que cuando se efectuo la intervencion 
armada>>.l5 Esta obra del licenciado Mejia, que comprende una 
sintesis de la vida nacional <<de Lilis a Tmjillo>,, debiera ser 
mejor conocida en la Republica. 

Nicaragua y Haiti, que habian sido ocupadas igualmente 
por tropas de los Estados Unidos, la primera en 1912 y la 
segunda en 1915, continuaron militarmente ocupadas por 
muchos anos. 

Francisco J. Peynado, buen ciudadano, buen hijo, buen es- 
poso, buen padre, buen amigo, buen abogado, buen servidor 
de la Republica, ofrecio a su pueblo el ejemplo edificante de 
una vida consagrada al Bien. Por eso conquisto para su nombre 
los nimbos imperecederos de la Gloria. 

Revista /Ahora!, Num. 208, 
6 de noviembre de 1969, pp. 62-64. 

'"uis F. Mejia, Historia rontempuranea de la Republica Dominirana, Editorial 
Elite, Caracas, 1944, p. 187. 



Efemerides dominicanas 
Centenarios de 1967 

En el presente ano de 1967 se cumplen varios centenarios 
importantes de hechos acaecidos en el ano de 1867, cuando 
regia los destinos de la Republica el ilustre general don Jose 
Maria Cabral y Luna, para entonces cabeza visible del Partido 
Azul, en el cual militaban los prohombres que habia llevado 
a cabo la Restauracion, tales como los generales Gregorio 
Luperon, Gaspar Polanco, Manuel Maria Castillo, Maximo Gru- 
Ilon, Pedro Antonio Pimentel, Eusebio Manzueta, Marcos Adon 
y otros; y proceres civiles como Jose Gabriel Garcia, Mariano 
Antonio Cestero, Fernando Anuro de Merino, Emiliano Tejera, 
Pedro F. Bono, Ulises F. Espaillat, Jose Joaquin Perez, Juan 
Bautista Morel, Francisco Gregorio Billini, Tomas Bobadilla y 
Bnones, Antonio Delfin Madrigal, Carlos Nouel, Felix Chalas 
y Jose Castellanos, azules de bolita que nunca, en ningun mo- 
mento y por ninguna circunstancia, se afiliaron a Baez, caudillo 
del Partido Rojo, como lo hicieron en 1877 los llamados azules 
destenidos.. . Tambien militaron en el Partido Azul prohombres 
como los generales Jose Desiderio Valverde, Eugenio Miches, 
Manuel de Jesus Galvan y otros. 

El presidente Cabral, bajo cuyo regimen se realizaron en 
1867 obras notables y sucedieron acontecimientos cuyo cen- 
tenario recordamos, fue derribado del poder por la llamada 



Revolucion de la Regeneracion Dominicana, iniciada el 7 de 
octubre de 1867 en Monte Cristi por los generales Hungria, 
Gomez, Caceres, Troncoso y Luciano, brillantes espadas del 
Partido Rojo que acaudillaba Baez.' El 31 de enero de 1868 
Cabra1 y sus principales partidarios tomaron el camino del des- 
tierro; los que quedaron en el pais, como Espaillat, Miches y 
otros, fueron encarcelados en la Torre del Homenaje; no pocos, 
como los Silvestre, Herrera, Heredia, Curiel, Rodriguez Objio, 
Manzueta y otros, fueron llevados al patibulo. Se inicio entonces 
el regimen llamado de los Seis Anos, durante el cual se lucho 
permanentemente en el Sur, con lo cual se preservo la Inde- 
pendencia Nacional. Esta Revolucion del Sur, llamada de los 
Seis Anos, aureolo de gloria imperecedera al Partido Azul y 
a sus campeones, a los que esgrimieron la espada y la pluma 
para que no  cuajaran los proyectos anexionistas yankees. 

Los mas sobresalientes acontecimientos ocurridos en el ano 
de 1867 que merecen ser dignamente recordados, los enume- 
ramos como sigue: 

1 .- Aparicion del Compendio de la Histona de Santo Domingo, 
por don Jose Gabriel Garcia. Primera edicion, un volumen de 
300 paginas. Se han hecho tres ediciones, la ultima en cuatro 
tomos. *Es el esfuerzo mas serio, mas elevado y mejor sostenido, 
que haya animado la pluma de ningun escritor dominicano. Es 

' El zeneral Hunmia. oresidente de  la [unta de Generales aur se establecio en " " .  " 
Santiago como gobierno provisional, habia sido partidario de la anexion 
esoanola: v cuando el oresidente Bjer  uato de llevar a cabo la incomoracion 
del territorio nacional a los Estados Unidos. era Ministro de G U ~ ,  y se 
oDnso resueltamente a oue se consumara tan araw atentado. Cuando el - 
asunto se discutio en pleno consejo de gobierno, se suscito un disgusto 
entre el Presidente y el Ministro debido a la airada protesta formulada 
por el general Hungria; el incidente tuvo proporciones mayusculas, .al 
extremo -escribe el historiador don Manuel Uhaldo Gomez- de que el 
Presidente se armo de un revolver y el general Hungria intento irle encima 
evitandose el lance oor la intervencion de los d e m a ~  ministros*. De la 
Casa Presidencial se encamino Hungria al Consulado ingles, desde donde 
se dirieio al Senado oor medio de  una exposicion. La muerte le sorprendio ~, 
pocos dias despues en la mencionada sede consolar. 



el libro mas util y trascendental que existe en el oscuro acervo 
de nuestras letras. La mejor obra literaria nacional,,, segun el 
brillante orador y politico don Gustavo A. Diaz.' 

2.- GeograJa de Santo Domingo, por el padre Merino. Texto 
escolar, obra a la cual consagro el doctor Apolinar Tejera la 
mayor parte de sus eruditas Rectz&zciones histon'cas. De esta 
importante obra se han hecho hasta ahora tres ediciones. La 
segunda bajo el cuidado de don Jose Gabriel Garcia, y la tercera, 
de este y de don Casimiro N. de Moya. 

3.- Mitologia y Aritmetica, dos pequenas obras didacticas por 
Jose Ramon Aguilar, maestro meritisimo, hoy olvidado. 

4.- Fundacion de la primera Biblioteca Publica que tuvo el 
pais, instalada en el Seminario (calle Isabel la Catolica esquina 
Pellerano Alfau, en la casa llamada del Sacramento, en  donde 
estuvo hasta 1947 la Universidad), porJose Gabriel Garcia, mi- 
nistro de Justicia e Instruccion Publica, prebistero Fernando 
A. de Merino, Rector del Seminario, Emiliano Tejera, Pro- 
curador General de la Republica, y los diputados Mariano A. 
Cestero, Juan B. Zafra y Apolinar de Caitro. Sus fondos iniciales 
fueron los libros donados a Santo Domingo por disposicion 
testamentaria del gran hablista Rafael Maria Baralt, autor del 
famoso Diccionario de galicismos, fallecido en Madrid, recibida y 
acondicionada por el ministro dominicano en la Corte, quien 
la envio debidamente catalogada. 

5.- Instalacion del Instituto Profesional de la Republica, 
creado por don Jose Gabriel Garcia, Ministro de Instruccion 
Publica, ayudado por don Emiliano Tejera, entonces Procurador 
General de la Republica. Este Instituto de altos estudios fue 
convertido en 1914 en Universidad Central de Santo Domingo 
en  virtud del decreto ley del doctor Baez, su Rector, entonces 
Presidente Provisional de la Republica. El Ministro de Instruc- 
cion *acudiendo al consejo, dice el senor Hostos, lo recibio 
favorable de otro dominicano a todo evento: y entre el senor 

Letras, numero, 76, Santo Domingo, 28 dejulio de 1918 



Jose Gabriel Garcia y el senor Emiliano lejera, produjeron, 
hijo de la necesidad y del patriotismo, el Instituto Profesional 
de Santo D~mingo,, .~ 

6.- Fundacion del Colegio El Dominicano, por Maria Nico- 
lasa Billini y Hernandez, primero de su clase establecido en la 
Republica. 

7.- Declaracion del procer mexicano Benito Juarez como 
.Benemerito de America., por resolucion del Congreso Domi- 
nicano, seguido luego por otros cuerpos legislativos  americano^.^ 

8.- Nacimiento del procer licenciado Francisco J. Peynado 
(en Puerto Plata, el 4 de octubre), quien nos redimio de la 
dominacion norteamericana iniciada en 1916. Ciudadano 
honrado y bueno, de vida ejemplar. 

9.- Muerte del general Gaspar Polanco, primera espada de 
la guerra de la Restauracion. 

"(Ley &eral dp hsoianza Pliblica, Imprenta .La Cuna de  America*, Santo 
Domingo, 1901, p. 6, reproducido en Obrm completas, La Habana, 1939, 
volumen XIII, p. 277). Desde la Independencia de  1844, fue anhelo 
general el restablecimiento de la celebre Universidad de Santo Domingo, 
Primada de America; el 16 de julio de 1859 el presidente Santana pro- 
muleo la ley Que restablecia la antieua Universidad, Dero circunstancias 

" 
otra cosa, se establecera un Instituto Profesional en la Capital de la Repu- 
blica.. En 1879 se fnisuo otro intento del mesidente Guillermo. quien 

del presidente doctor Baez, el que establece que =el Instituto Profesional 
creado por resolucion ejecutiva, en fecha 31 de diciembre del 1866, 
queda transformado y constituido Universidad de  Santo Domingo,,. En 
el primer Considerando se consigna q u e  la antigua Universidad Real y 
Pontificia de  Santo Tomas de Aquino fue timbre y prez de la Primada de 
America, y su restauracion ha sido siempre justa y noble aspiracion de la 
intelectualidad dominicana*. Los derechos primiciales son evidentes. 
En la sesion del 11 de mayo de  1857, el Poder Legislativo de la Republica 
Dominicana proclamo solemnemente a Benito Juarez .Benemerito de  las 
Americasn, por el triunfo de la causa mexicana. Con ese titulo se distin- 
gue desde entonces el preclaro procer azteca. (V. "El Congreso Nacional 
Dominicano y Benito Juarem, en el numero 83 de la revista Clio, organo 
de la Academia Dominicana de  la Historia, Santo Domingo, enero-abril 
de  1949, p. 31). 



10.- Nacimiento del padre Fantino, varon apostolico digno 
del honor de los altares, maestro de ciencia y de conciencia 
que ignoro la vanidad y el vil metal. 

11.- Nacimiento del historiador y jurista licenciado Vetilio 
Arredondo Miura. 

12.- Por primera vez <<desde que hubo Patria, salieron a lucir 
oficialmente -escribe el historiador Garcia- los nombres del 
inmaculado Duarte y sus ilustres companeros Sanchez, Mella, 
Pina y Perez, como autores principales de la obra rnagna..j 

13.- Primera edicion dominicana del Codigo Civily del Codigo 
Penal. 

14.- Concesion al Ayuntamiento de Bani del beneficio de 
las Salinas. 

15.- Primera concesion para explotar el petroleo de Azua. 
16.- Introduccion del cinc en  planchas para techumbre. Se 

declaro libre su introduccion en el pais, a iniciativa del Ayun- 
tamiento de Ama. 

17.- Habilitacion del Puerto de San Pedro de Macoris para 
el comercio extranjero. 

18.- Ereccion en comun del puesto militar de La Victoria 
del Ozama. Poblacion fundada por el general Adon y el padre 
Francisco Diaz Paez. 

19.- Establecimiento del sistema metrico de pesas y medidas. 
20.- Concesion de una prima de cincuenta pesos fuertes, 

que abonara la Hacienda Publica, a todo dueno d e  predios 
agricolas por cada diez mil matas de cafe o de cacao, o quince 
mil de algodon, que presenten buenas condiciones de cosecha. 

21.-Asignacion de pensiones aJuan Francisco y Monica San- 
chez, hijos del ilustre procer Francisco del Rosario Sanchez, a 
los dos hijos del teniente coronel Benigno del Castillo; a Ri- 
cardo Pineyro, hijo del teniente Domingo Pineyro; y a la viuda 
del capitan Francisco Martinez para atender al sostenimiento 



de sus cuatro hiJos. (Ley del Congreso Nacional, presidido por 
Meliton Valverde). 

22.- Firma del Tratado de amistad, comercio, navegacion y 
extradicion con los Estados Unidos. Firmado en Santo Domingo 
el 8 de febrero de 1867, por John Somers Smith (EE.UU.) y 
Jose Gabriel Garcia y Juan Ramon Fiallo (R.D.). Este fue el 
primero que alcanzo vigencia. 

23.- Convenio preliminar para un Tratado de paz, amistad, 
comercio y navegacion con Haiti. Firmado en Santo Domingo 
por Liustant Pradini, Ultime Lafontant, D. Doucet y D. Ponilh 
(Haiti), y Tomas Bobadilla, Manuel M. Valverde, Pedro A. 
Bobea, Carlos Nouel, Juan Ramon Fiallo y Juan Bautista Zafra 
(R.D.). No fue aprobado por el Congreso de Haiti. Aunque 
no llego a regir, echo las bases para la concertacion de la paz 
entre los dos Estados, los cuales se encontraban en estado de 
guerra desde la declaratoria del 19 de abril de 1844, hecha por 
la Junta Central Gubernativa (Poder Ejecutivo y Legislativo 
de la Republica Dominicana), presidida precisamente por Bo- 
badilla, que ahora encabezaba la delegacion plenipotenciaria - 
dominicana. La delegacion haitiana llego a Santo Domingo el 
14 de julio, siendo la primera de su genero que fue recibida 
oficialmente. Era presidente el general Salnave. 

24.- Decreto expulsando del territorio de la Republica a 
los senores Antonio Abad Alfau, Felipe Alfau, Miguel Lavas- 
tida, Pedro Ricart, Eusebio Puello, Buenaventura Baez," Jose 

V s t e  celebre Decreto tiene una larga y curiosa historia y hasta una inconse- 
cuencia, pues don Buenaventura Baez no se ausento del pais con los espa- 

por tercera vez la Presidencia de la Republica, habiendo formado Parte 
de su ministerio el mismo presidente Cabral, quien patrocino su retorno 
al Poder en 1865. El origen del Decreto fue que numerosos eamlesx esta- 
ban disgustados con Cabral y gestionaban el retorno de  los -expulsadosn, 
con excepcion. es claro, de Baez. 4.i acto de la desocupacion de Espana., 
se fueron muchos centenares de  dominicanos, de  todas las clases, para 
Cuba, Puerto Rico y Espana. Es probable que el primero en retornar al 
pais a raiz del abandono fuera el padre Billini, quien volvio por consejos 
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Ignacio Perez, Juan Nepomuceno Ravelo, Jose Maria Moreno 
del Chnsto, Manuel Joaquin Delmonte, Luis Marcano, Andres 
Ramos y Pedro Gautreaux <<que se ausentaron del pais al acto 
de la desocupacion de Espana.. 

25.-Fusilamiento del general Pedro Guillermo, ex-Presidente 
Provisional de la Republica, en virtud de la sentencia dictada 
por el Consejo Especial de Guerra de la Provincia de El Seibo 
que presidio el general Manuel Rodriguez Objio, unico que 
ostentaba la graduacion de General entre sus componentes, 
debido a la negativa de varios generales. 

26.- Confirmacion por el Congreso de la concesion hecha al 
padre Billini del arruinado Convento de Regina para asiento 
del Colegio San Luis Gonzaga, fundado el ano anterior por el 
benemerito apostol de la caridad y de la ensenanza, maestro 
de dos generaciones nacionales y cuya labor es digna de perpetua 
recordacion. 

27.- Decreto ordenando la confeccion de un proyecto relativo 
al Catastro general de los bienes del Estado. 

28.- Creacion en todas las cabeceras de Provincia y Distrito 
de una Comision Agricola, encargada de ejercer la alta vigilancia 
sobre todos los establecimientos de agricultura. 

29.- Primera Ley sobre aplicacion y contabilidad del Presn- 
puesto Nacional. 

30.-Asignacion de pensiones a la senoraAgueda Rodriguez, 
viuda del presidente Jose Antonio Salcedo; al general Pedro 
Nolasco Brea, invalido y ciego; y a Maria Gregoria Sanchez, 
bija del procer Francisco del Rosario Sanchez. 

31 .- Creacion de una Junta de Credito Publico. 
32.- Establecimiento de una Comision depuradora y clasifi- 

cadora de la deuda publica. (Precursora del Plan de Ajuste de 
1907 y de la Comision de 1917). 

del general Luperon, quien lo encontro en Santhomas pues *no sabia a 
donde ir.. (Nolas autobiograjcns y Apunfes huloricos, tomo 1, p. 387). 



33.- Restitucion a los empleados publicos, tanto civiles como 
militares, de la tercera parte de sus sueldos, la cual se le venia 
reduciendo en beneficio de la deuda publica. 

34.- Reglamento para los hospitales militares de la Repu- 
blica. Se establece el <<Juro Medico., cuyas atribuciones eran 
entre otras, la de examinar a las personas agraciadas por el 
Gobierno para el ejercicio de la medicina, de la cirugia y la 
farmacia.' 

35.- Establecimiento de una linea de cinco postas para el 
servicio de correos entre la Capital y el Cibao. 

36.- Rechazo del contrato de Emprestito concertado en Paris 
entre el senor Jacobo Pereira, comisionado del Gobierno 
dominicano, y los senores Emilio Erlanger y Ca., banqueros. 

37.- Creacion del Batallon &aradores del Yaque,,, en 
Santiago. 

Como se ve por esta breve enumeracion, la labor realizada 
por el Gobierno de Cabral durante el ano 1867, fue fecunda. El 
pais se encaminaba, se reconstruia, especialmente en el orden 
administrativo. Por primera vez hubo prensa realmente libre 
en el pais y el Gobierno tuvo definidos lineamientos civiles. 

Revista !Ahora!, Num. 191, 
10 dejulio de 1967, pp. 4647. 

' Los primeros licenciados en Medicina y Cirugia, graduados como tales, 
fueron Juan Francisco Alfonseca, que despues se doctoro en Paris, Jose 
Ma. Gonzalez, Jose de J. Brenes, Pedro Ma. Garrido, Silvestre Aybar y 
Nuiiez, Marcos Antonio Gomez Bona, Jacinto Marrero e Higinio Diaz 
Paez. De estos, los cuatro ultimos, no ejercieron la profesion. Su gradua- 
cion tuvo lugar el 14 de  septiembre de 1874, en el Seminario Conciliar. 
(Mons. Hugo Eduardo Polanco, SpminaG Conciliar&Santo Tomis&Aquino, 
Imprenta San Francisco. Santo Domingo, 1948, p. 63). 



Una verdadera carta magna 
(La palabra del Pastor) 

Durante el largo periodo de la ocupacion militar del temtono 
nacional de la Republica Dominicana por tropas de infanteria 
de marina de los Estados Unidos de Norteamerica, o sea de 
mayo de 1916 ajulio de 1924, la figura del arzobispo Nouel se 
destaco gallardamente como la del m& notable de los domi- 
nicanos. Sus serios, perseverantes y fecundos esfuerzos, emi- 
nentemente nacionalistas, desprovistos de ropaje demagogico 
y ajeno a todo bastardo interes politico, lo levantaron en el 
concepto de sus compatriotas a la mas eminente altura. Es 
verdad que estaba acaudalado de singulares merecimiento y 
era el unico hijo del Nuevo Mundo que habia senoreado, al 
mismo tiempo, la Jefatura de la Iglesia y la Jefatura del Estado, 
aunando en sus manos los atributos del poder politico y de la 
potestad espiritual como Presidente de la Republica y como 
Arzobispo Arquidiocesano de todo el territorio nacional. Habia 
investido tambien la representacion de la Santa Sede, como 
Delegado Apostolico de las Antillas, lo que colocaba en su baculo 
la precedencia en el episcopado de las islas. Triborlado de la 
pontificia Universidad Gregoriana de Roma, su solida ilustracion 
desdenaba el afan publicitario. Su famosa Carta confidencial del 
29 de diciembre de 1920 al ministro americano Russel, que 
tan importante participacion habia tenido en los inicios de 
la intervencion, es la voz mas clara que vibro durante aquel 



ominoso periodo; fue a manera de una estrella fulgurante que 
razgo las sombras de aquella larga y dolorosa noche. Sirvio 
de credencial a la mision patriotica que encabezo el doctor 
Federico Henriquez y Carvajal por los pueblos hermanos de la 
America del Sur, pues no solamente sus parrafos <<puntualizan 
hechos y denuncias concluyentesx como senalo el Maestro en 
la conferencia que dicto en Buenos Aires, sino que constituye 
el <<documento decisivo que ha dado la vuelta al mundo,>.l 
Enviada por su destinatario a la Casa Blanca, causo fuerte con- 
mocion en los altos circulos de Washington, y abrio el cauce 
a la cuestion dominicana que evoco al fin en la decorosa y 
acertada solucion del Plan Peynado. Se publico por primera 
vez en la capital del orbe catolico, bajo la sombra protectora 
de la Silla Apostolica, cuando ya habia surtido el efecto de- 
seado en el Departamento de Estado. La trascendencia de este 
realmente <,documento decisivos, la pagina mas resonante del 
nacionalismo dominicano durante aquella brega de ocho 
anos, escapa a toda ponderacion. Por eso, con sinceros pro- 
positos de edificacion moral y civica, como una contribucion 
documental al acervo de aquel importante periodo de nuestra 
historia, tan desconocido, tan carente de fuentes bibliograficas 
y de limpia informacion, nos permitimos reproducirla. 

' Nacionalismo, por Federico Henriquez y Carvajal. Imprenta de J.  R. Vda. 
Garcia, Santo Domingo, 1925, p. 212. 



por lo verdad hirtbica (VAD m la rpvjria jAhorn!) 

Santo Domingo, R D., 
29 diciembre de 191 9 

Senor W W Russell, 
Ministro de los E. E. Unidos. 
Ciudad. 

Honmable senor: 

Desea Ud. conocer mis impresiones acerca del estado general del 
paz% Creo no equivocarme al asegurar a Ud. que su estado general es 
prospem. El trabajo individual es intenso. Al cultivo de la tierra ha 
respondido prodiga la naturakza con b m a s  cosechas; el alto precio 
que para nuestrosjhtos se ha mantenido a el exterior ha sido cauta 
de que los agricultores se hayan repuesto de los perjuicios sufndos a 
anos anteriores. La paz reina en todo el pais; el pueblo desea mante- 
nerla y aprovecharla; pero ese pueblo comienza ya a creer que no le sera 
posible continuar indefinidamente en u n  estado de cosas en el cual no 
puede d i spow libremente de su trabajo y por consiguiente teme caer a 
la larga m un estado de verdadera esclavitud. 

El pueblo ha sufndo, si no conforme, al menos resignado, el sonrojo 
y el peso de una  intervencion. H a  sufndo sentencias prevostales a 
asuntos completamente civiles, cuando segun la proclama del almi- 
rante Knapp ese tribunal, no debia conocer sino de asuntos militares. 
H a  sufndo sentencias de u n  tribunal (el de reclamaciones) que falla 
soberanamente sin derecho alguno a la apelacion.' 

El pueblo reconoce la necesidad de pagar impuestos directos sobre la 
propiedad territorial; pero no puede conformarse con algunos preceptos 

La labor rendida por este excepcional tribunal administrativo se encuentra 
detallada en el I n f m  Final de [a Comision Dmninicana de Reclamaciones de 
191 7, presentado al honorable gobernador militar de Santo Domingo. 
Imprenta de J. R. Vda. Garcia, Santo Domingo, 1920, volumen de 572 
paginas. 



injustos de una lqi casi incomprensiblepor lo compkja y de dificilisima 
aplicacion a la practica. 

El pueblo ha soportado pacientemente que, desde hace varios anos, 
una parte de los seis millones de pesos que se le obligo a contratar cuando 
se celebro la convencion, dizque para fomentar sus riquezas, se haya 
invertido en sueldos lujoskimos de empleados y directores. La Oficina 
de Obras Publicas es considerada por el pueblo como una valadera 
valvula de escape pm donde se ha ido y se va gran parte del dinero 
del pueblo destinado a caminos, puentes, etc. Esa oficina segun tengo 
entadido se instituyo porque se crqio que en Santo Domingo, ni habia 
profesionales aptos para dirigir los trabajos ni hombres honrados para 
la administracion de los fondos; pero m la practica ha resultado que 
la actual direccion cient+ca de Obras Publicas tiene menos capacidad 
tecnica que cualquiera de nuestros maestros de obras, y la adminis- 
tracion de los fondos corre tanto o mayor peligro, como si estuviera en 
manos de algunos de nuestros especuladores. Y ese estado de cosas se 
mantiene, segun las versiones que corren, porque el sistema de recom- 
pensar por servicios prestados en la politica in ta 'm  eleccionaria alla 
a los Estados Unidos, dizque asi lo exige? 

El pueblo ha sqortado por espacio de tres anos una censura para la 
Prasa, no solammte humillante y despectiva, sino tambien ridicula 
y pueril. Yo recuerdo haber visto un articulo cientz+co observado, por 
u n  censm, con su sello y firma, prohibiendo su publicacion porque el 
autor de dicho articulo decia: .Kant, el gran pensador a h a n ,  padre 
de la filosofia modenza, no puede considerarse inf& a ~ristoteles 
ni a Platon, etc.,,. La guerra habia estallado ya contra A h a n i a  y 
aquel infeliz c a s w  n y o  tal ver que el elogio tributado al granJ?losofo 
aleman podna causar la d m t a  de los ejercitos  aliado^.^ 

V. Jayme Colson, La capacidad adminislrntiua de los nativos es superior a la del 
Gobierno militaramnicano, Puerto Plata, R. D., 1920, p. 46. * Se trata de un articulo de don Rene Fiallo, escritor y diplomatico que 
dirigia en esta ciudad la revista Mercurio, organo de la Camara de Co- 
mercio, que siempre nutrio sus paginas con selecta colaboracion. (Licen- 
ciado Manuel A. Amiama, ElperiodUrno en la Republica Dominicana, Talleres 
tipograficos La Nacion, Santo Domingo, 1933, p. 81). 



Un sarerdote erpanol, (le conducta ejaplar, que desempenaba la 
cura de almas en Sanchez, fue reducido a prision, incomunicado y 
encerrado en Samanu a inmundo calabozo, en donde permanecio cerca 
de seis meses, por el solo hecho de haber elogiado en una discusion de 
sobremesa, en el hotel donde se hospedaba, y mucho antes de entrar 
los Estados Unidos en la guerra, el valm y la mganizacion del qercito 
alaun.? 

El pueblo dominicano es verdad que en sus conmociones politicas 
presencio mas de una vez injustas persecuciones, atmpellos a los derechos 
individuales, sumarios fusilamientos, etc.; pero jamas supo del tor- 
mento del agua, de la cremacion de mujeres y ninos, del tm tm de la 
soga, de la caza de hombres en las sabanas como si fueran animales 
salvajes, n i  del arrastro de u n  anciano septuagaario a la cola de un 
caballo a plena luz meridiana en la plaza de Hato Maymh 

Nosotros, no lo niego, conociamos el fraude en los negocios y el robo 
al detalle de los fondos publicos; pero con la ayuda y las lecciones de 
va%os extranjeros, nos perfeccionamos m el arte del engano y a las 
dilapidaciones al pw mayar 

Un consul ama'rano, alla pm el ano 1887, nos enseno a cargar 
barcos de Ipna inseruible como si fuera rargamto  de buena caoba los 

"e refiere al prebistero Saturnino Ballesteros, oriundo de Vitoria, Espana, 
quien llego al pais en 1914 procedente de Yuratan, Mexico, siendo nom- 
brado el 26 de noviembre del mismo ano para la parroquia de  Sanchez; 
despues fue profesor de  Teologia en el Seminario (bnciliar de Santo Tomas 
de Aquino y siM6 los curatos de Higuey y de Mao (Valverde). Fallecio 
en esta ciudad el 2 de octubre de 1925 en la Brneficencia Padre Billini, 
recibiendo cristiana sepultura en la cripta de  la capilla Xuestra Senora 
de  Altagracia del antiguo Convento Dominico. En sus primeros anos de 
sacerdocio fue en sil Patria teniente capellan drl batallon de Pamplona. 

"1 nombre de  este martir es Jose Maria Rincon. De regreso a su fundo 
fue sorprendido con un paquetico de  gasa y un pequeno frasco de  agiia 
fenicada para curar la herida que uno de sus hijos recibiera en  un pie 
mienvas laboraba su conuco, (<cVictimas de ferocidad yanqui,,, por P. Mor- 
timer Dalmau Rijo. publicados en  los numeros 163 y 164 del diario Ln 
Opinion, Santo Domingo,julio 21 y 22 de  1927). El senor Dalmau, hovdr- 
cano de los Notarios de  la Republica, profesi611 que ejerce honestamenw 
desde 1913 en Hato M a y ,  fue uno d e  los mas meritorios propulsores del 
progreso vial agricola en la region oriental. en iavor del cual publico 



cuales se perdian m nuestro puerto sin que la m& ligera brisa encres- 
para las aguas del mar Caribe. 

La gauilleria entre nosotros eran planta exotica; ella ha sido im- 
plantada ultimamente y pat~ocinada en varias ocasiones por algunos 
extranjeros que prosperaban mas facilmente en sus negocios con nupstro 
antiguo regimen criollo.' 

La Guardia Nacional no ha tenido todavia n i  b m a  seleccion n i  
una direccion adecuada. Esa institucion, unica garantia de de soccidad, 
debiera ser comandada por hombres de mayor altura. 

Afortunadamente los jefes superiores del Gobierno Militar, se es- 
fuerzan en rectificar mores y en impedir que se repitan los horrores 

vanos folletos importantes y numerosos articulos periodisticos. Su activi- 
dad en los dias de la campana nacionalista, especialmente en el Congreso 
Regional del Este. que se reunio en El Seibo y del cual surgio la famosa 
reunion de Puerto Plata, a la cual asistieron los mas prominentes politicos 
de  entonces, fue meritoria. Ciudadano por muchos conceptos estimable, 
consagro largos anos de su vida a la educacion publica en El Seibo y en 
Macoris, siendo en 1903 diputado al Congreso Nacional por esta ultima 
provincia. 
La palabra <<gavillero,, se aplico en el Este a los jovenes campesinos que a 
partir de  1916 se fueron al monte a combatir la invasion norteamericana. 
Anteriormente, y acaso por primera vez, fueron rnotejados con ese voca- 
blo, que el maestro Patin Maceo registra como sinonimo de csalteadors 
en su diccionario de Dominicanijmos, Editora Montalvo, S. D., 1940, p. 86, 
a los que en 1907 se sublevaron contra la Convencion en los campos de 
San Pedro de Macoris capitaneados por el famoso guerrillero Gregorio 
Zarzuela, aquel de quien dice don Bernardo Pichardo que dlevaba con- 
sigo una bandera nacional que enarbolaba despues de  triunfar en sus fre- 
cuentes combates. (R~sumen de Historia Patria, p. 247), y los cuales fueron 
aniquilados por los procedimientos represivos del general Cirilo de los 
Santos, el famoso Guayubin, gobernador de aquel Distrito y Delegado del 
Este en aquella epoca. 
Monsenor alude a rla caza de hombres en las sabanas como si fueran 
animales salvajes,,; y en efecto, un dia sacaron varios presos amarrados 
de la carcel de El Seibo y los condujeron a la sabana de Magarin, en el 
camino real de  Hato Mayor, los soltaron y los conminaron a que huyeran y 
les dieron caza con sus rifles en  medio de estrepitosas carcajadas. Uno del 
grupo, •áhaciendo quisondas~, equivo las balas y logro alcanzar una ceja 
de  monte con solo una herida superficial en la pierna derecha, Ramon 
Natera se llamaba este audaz dominicano, quien se distinguio como uno 
de  los jefes mas valientes de los insurrectos y quizas el que le dio .mas 
agua a beber>> a sus exoticos peneguidores, a los cuales castigaba duramente 
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pasados. He conocido muchos oficiales y empleados americanos que por 
su correccion e ilustracion, honran a su p a k  Pero Ud. comprendera 
que en la imaginacion del pueblo perduran por mas tiempo los efectos 
de una injusticia y de u n  atropello que las consecuencias de mil accio- 
nes buenas ajustadas a la lqi. 

Yo no dudo que si se estudian bien los tres memoriales que la Junta 
Consultiva ha fmsentado al Gobierno militar,R si el Gobierno ame& 
cano, saca a este pueblo de la incertidumbre en que vive acerca de sus 
futuros destinos y le habla con toda claridad acerca de sus presentes 
condiciones, si logra mantener dentro de los limites racionales las aspi- 
raciones del capital y se moderan los apetitos injustos de especuladmes 
sin escrupulos ni conciencia y se le convence de que sus samjicios y 
heroismos sufizdos hace 75 anos por obtener su libertad y el derecho 
de gobernarse independientemente, como lo obtuvo entonces de todas 
las naciones civilizadas del mundo, no seran infructuosas, ese pueblo 

cuando le caian en  sus manos. Cuando se instalo el Gobierno Provisional, 
por persuacion de  los presbisteros Alfredo Pena y Tomas Nunez, dos be- 
nemeritos sacerdotes que supieron ser tambien nacionalistas a todo evento, 
hizo su sumision a las autoridades nativas y embrazo los instrumentos 
de  labranza, pereciendo un ano despues, el 24 de noviembre de 1923, 
en un duelo personal en el Jagual, cercania de  la Boca del Soco, en el 
municipio de  Ramon Santana. Es version muy socorrida, que en cierta 
ocasion capturo uno de sus atacantes, despues del pleito de  La Nona, 
y al implorarle clemencia con cierta altivez, se la concedio; y dejandole 
en libertad para que retornara a juntarse con los suyos, exclamo: "iLos 
hombres guapos solo se matan de  hombre a hombre!,, 
Es innegable que elos del monten, o sean los llamados "gavillerosm, come- 
tieron tambien hechos repugnantes, a lo que contribuyo indudablemente 
la falta d e  direccion que debieron ofrecerle dos del pueblos; pero por 
sobre los delitos que en su ignorancia y desamparo cometieron, flota el 
ideal de  libertar el patrio suelo de  invasores intrusos, destructores, de su 
soberania y aniquiladores de la independencia nacional, lo que constituye 
incuestionablemente una de las mas excelentes manifestaciones del ver- 
dadero patriotismo. 
La Junta Consultiva fue constituida por un grupo de prominentes e ilus 
trados ciudadanos que hicieron cuanto le fue dable en beneficio de la 
causa nacionalista dominicana. Su labor. ardua y patriotica se encuentra 
condensada en sus meditados Memoriales. imoortantes documentos d e i  . 
provistos de  lirismo que merecen ser concienzudamente estudiados. 



lkgara a ser un amigo sincero y agraderido del gran pueblo de Lincoln 
y de Washington." 

ADOLFO A. NOCEI. 
Arzobispo de Santo Domingo 

Revista ;Ahora!, Num. 261, 
11 de noviembre de 1968, pp. 43-48. 

Esta carta se publico por primera vez, junto con otras piezas netamente 
nacionalistas, en un folleto editado en Roma con el titulo: Importantes do  
rumntos nlnthior o1 esfndri ncturil du Santo Domingo. 1920. niimero 1. 
Debemos senalar que tanto en la publicacion original de la iiamosa carta, 
que es la romana, dc la cual se hace la presente reproduccion, asi como 
en a lgunz posteriores, resulta un error que es una errata. Nos referimos 
al ano de  su rxpedicion que es el de mil novrcicntos diez y nueve (1919), 
y no e1 de  1920. En el mismo folleto editado en Roma, hay documentos 
oue perniiten evidenciarlo. En efecto. enviada por el ministro Russell al 

de Estado, de donde fue endosada al secretario de la Marina 
de Guerra, este la remitio al gobernador militar Snowden, quien en fecha 
26 de abril d r  1920 se dirigio al arzobispo Nourl con tal moLko. Lo cirrto 
es aiie se ablando la censura oiie sufria la prensa nacional S se eiercitb el , 
derecho de  reunion se poblo de juntas patrioticas al pais; fue posiblr la 
,,Semana Patriotica,,, que logro ecomiablemente recaudar mas de cien 
mil pesos para financiar las actividades dc la Mision nacionalista que actuo 
en el extranjrro; se celebro por iniciativa del semanario El Baluarte, que 
en La Romana dirigia el poeta Emilio A. Morel, cl Primer Congreso d i  la 
Prensa Nacional, que tan gallardamente presidio cl poeta Fabio Fiallo en 
esta ciudad; se llevo a cabo el Congreso Regional Nacionalista del Estr, 
que tuvo su sede en El Seibo, el cual convoco a los dirigentes politicos 
a uiia reunion cordial al pie de la montana e Isabel de  Torres, que voto 
el .'Acuerdo de Puerto Platas., genesis del Comite Restaurador, que 
lamentablemente no nacio Mablr debido a que ya la politica personalista 
estaba aflorando. Es cierto. de  toda certidumbre. que la indestructible 
resolucion del ser libres fue tomada firmemente por el pueblo dominicauo 
desde el mismo dia en oiie las fuerzas de los Estados Cnidos ocuDaron su 
territorio, pero no es mmos cierto que la palara del Pastor provoco una 
ardorosa sacudida con su eficaz recuperacion en los circulos oficiales de 
la capital norteamericana. 



El Lic. Arturo Napoleon Alvarez 
Un hombre de caracter 

En Caracas, a donde encamino sus pasos cuando se vio com- 
pelido a empunar el bordon del peregrino, acaba d e  morir el 
licenciado Arturo Napoleon Alvarez Pena, dominicano ilustre 
por su conducta, por su cultura y por su caracter rectilineo. Se 
graduo de abogado el 23 de mayo de 1928 en la Universidad de 
Santo Domingo y se doctoro en la de Caracas algunos anos des- 
pues. Su actuacion en el foro nacional fue breve, pero brillante, 
como el paso de un meteoro, dejando esplendorosa estela. Su 
ausencia definitiva de la Patria.. . le resto a esta el concurso de 
hombre bueno, de un ciudadano util. El mayor pe juicio que 
hacen los regimenes despoticos, acaso consista en alejar a los 
mejores para gobernar con los peores. Tan torpe practica se 
inicio entre nosotros desde los primeros dias de la Republica. 
El ejemplo ofrecido por Espaillat, de llamar a los mas idoneos, 
desgraciadamente no ha tenido imitadores en la generalidad 
de los que se han aposentado en la Casa de Gobierno. 

Para aquilatar, siquiera a medias, la magnitud d e  las dos 
cartas que a continuacion reproducimos como tributo de re- 
cordacion a su valiente autor, basta recordar que tan pronto 
como la cuartelada del 23 de febrero de 1930 se adueno del 
Poder, inmediatamente fueron sustituidos los representantes 
del Ministerio Publico; a poco, se suprimio la Corte de Apelacion 
que pretendio anular la farsa eleccionaria, que una complaciente 



Junta Central Electoral, nombrada ex profeso, tuvo la avilantez 
de legalizar y meses despues, una Mocion presentada en el 
Senado que de su autor no tuvo mas que su apelativo, apro- 
bada con vertiginosa rapidez, removio escandalosamente, 
con escarnio de la Ley Sustantiva de la Republica, a todos los 
Jueces del pais. 

El nombre de Arturo Napoleon Alvarez se levanto muy alto 
en aquellos dias sin lumbre. Por eso no podra ser olvidado 
mientras existan hombres libres en la tierra en que se mecio 
su cuna. Ni las amenazas pavorosas, ni los corruptores halagos, 
hicieron vacilar al joven abogado. 

Leamos con admiracion tan formidables documentos, que 
el Listin Diario, dirigido entonces por don Arturo Pellerano 
Sarda, cuya lealtad fue encomiada en aquellos dias por aquel 
principe del decoro nacional que se llamo Arnerico Lugo, no 
tuvo empacho en publicar. 

Carta al presidente Estrella Urena, en la que le promete 
entregar a la justicia a los criminales antes de un mes si se le 
otorgan las facultades necesarias. 

Santo Domingo, 
8 dejulio de 1930 

Senor: 
Licenciado don Rafael Estrella Umia 
Presidente de la W u b l i c a  
Su Despacho 

Senor Presidente: 

Regrese ayer de Santiago, y pensaba u& a usted h q ,  pero u n  ligero 
quebranto me lo ha impedido. Me pongo a las ordenes del Gobierno, 
para que no quede impune el gmsero asesinato de una dama santia- 
pera.  Si usted me otorga Lm facultades necesarias, respondo que antes 
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de u n  mes pondre en manos de la justicia los culpables del crimen de 
Las Matas. 

Al ofrechele, cumplo con mis sentimientos de santiaguero y de 
hombre. Para los hombres de Santiago no es un  galardon que se pueda 
deci7; con apariencia de verdad, que alli da lo mismo deshojar una 
rosa que asesinar una mujer: 

De publico se dice que hay peligros en pone7 claro los autores de esta 
canzicnia. A mi  el peligro no me arredra cuando se trata del cum- 
plimiento de u n  deber Demasiado se que no soy inmortal. No seria 
ser hombre ponerse a temblar por temor a perder la vida, cuando el 
pais tiene a la vista como una provocacion a todas sus iras, el vientre 
sangrante de una mujer en cinta, sam$cada a balazos en su propio 
aposento, sobre las mismas sabanas del talamo nupcial! 

Este hmnble asesinato constituye un grosero insulto a la Sociedad de 
Santiago, una profanacion a todos los hogares, u n  ultraje a todas las 
mujeres, y una grave ofensa a la misma ;maternidad! 

En este desventurado pais t m o s  muchos guapos, muchos mata- 
gentes, muchos asesinos. Seres desgraciados que pm menos que una 
mirada se cambian una docena de punaladas con cualquiera. Pero 
que no tienen valor para cumplir un deber Eso no es ser valiente, eso 
se llama ser salvaje. El pais no necesita fieras. Necesita hombres y por 
eso me le ofmco. 

Cuando Juana de Arco fue quemada viva, uno de los oficiales in- 
gleses, conmovido, se presento a su jefe diciendole con lagrimas en los 
40s: .Estamos perdidos, hemos quemado una santa.. Ahma yo le digo 
a usted como ciudadano y como amigo: .El Gobierno se derrumba, 
si no rompe la Esfinge que guarda el terrible secreto del asesinato de 
Altagracia Almanzal: n 

Sin motivo para mas, en espera de que sean utilizados mis servicios, 
se suscribe de usted atentamente. 

S. S. y amigo, 

LIC. ARTURO NAPOLE~N A L V ~ Z  
Abogado 



Nota del Listin. El licenciado Artum Napoieon, ofece favurable 
coyuntura al Gobierno. Son su generoso ofrecimiento, para escla- 
recer &$nitivamente el crimen del Las Matas, hecho sangriento 
que aun mantiene en angustia el alma dominicana.' Una opor- 
tunidad que suponemos sera patrioticamente apovechada, si se 
quiere lealmente el triunfo de las Ju~ticia.~ 

' Como es muy bien sabido. la distinguida y bella senora dona Altagracia 
Almanzar fue asesinada en  union de  su esposo. el prominente politico y 
notable poeta don Virgilio Martinez Reyna, en su casa veraniega de San 
Jose de  las Matas la noche del domingo primero dejunio de  1930, crimen 
horrendo, sin precedentes en los anales de la criminologia dominicana. 
Segun veridico testimonio. Martinez Reyna habia puesto en conocimiento 
del presidente Vasquez, en  varias ocasiones. las tramas desleales y sospe- 
chosas del Jefe del Ejercito. De ahi que, *enterando este, de la denuncia, 
le guardaba un odio feroz, el cual resolvjo saciar a su manera predilecta.. 
Luis F. Mejia. DI Lilu n Tmjillo, Editora Elite, Caracas, 1944, p. 246. 
Desde la salidad del presidente Vasquez, gravemente enfermo, para los 
Estados Unidos. en octubre de 1929. Tnijillo comenzo sus actividades s u b  
versivas con el proposito de  que tan pronto llegara la noticia de su muerte, 
como se esperaba, dar un golpe de  cuartel y apodene del Gobierno. Todo 
estuvo preparado, pero el retorno del presidente Vasquez en enero del 
50 hizo modificar los planes. y como ya no podia recoger velas, difrazo 
la cuartelada con el ropaje de  un Mov+miento Civico. Es verdad que la 
Adminisuacion Vasquez, desde que se consumo el escandalo de la Pro- 
longacion, estaba realmente desconcertada, pero tan pronto el pueblo 
se di6 cuenta de que era la obra aviesa del Jefe del Estado en traicion, se 
opero una reaccion general contra el hecho del 23 de  Febrero. "No puede 
ser.. fue el grito que repercutio en todos los ambitos ..., Pero aquellos dias 
Martinez Reyna era el mas solido prestigio del partido horacista no sola- 
mente en Santiago, sino en  todo el Cibao; y no obstante su precaria salud, 
constituia un obstaculo tremendo para el afianzamiento de la tirania en  
sus primeros pasos, el cincelador admirable de aquel panuelo blanco, era 
muy capaz de  contrarrestar la fuerza con la fuerza. Su valor civico corria 
parejas con su entusiasmo b4ic0, como lo demostro el 18 de noviembre 
de  1912 en las calles de Ama, dia en que se libro el combate mas largo 
y mas sangriento que registra la azarosa historia de  nuestm contiendas 
intestinas. 
Publicado en el L&inDinrio, numero 13,066, Santo Domingo, 8 dejulio 
de  1930. 



General 
Rafael L. Tixjillo 
Presidente de la Republira. 

Estimado General: 

Si usted no reacciona pronto, los falsos amigos lo van  a tumbar. 
En mas de u n  sector del pais, la Justicia es u n  escandalo. Aumenta 
sin cesa5 la ola de los akscontentos. Amigos del Gobierno expresanse 
con indignacion respecto de la inmoralidad que preside los asuntos 
judiciales. 

He pmenciado cosas horribles. Jueces desfachatados, semejando 
prostitutas enlutadas. Fiscales en estrados, como una  barrica de 
aguardiate. La tarjeta corruptora en accion. Carceles ambulantes. El 
presidio recorriendo lar calles y aristimdo a la.s ftestas. 

No hace mucho, yo mismo tuve que abandonar bruscamate una 
mesa de Cafi. Solamente as<, pude evitar que me presentaran como 
amigo un  sujeta recientemente condenado a trabajos publicos. Habia 
cometido este individuo, nada menos que uno de los nnm.enes mas 
rscandalosos del pak. Ultimamente supe de un caso curioso. En un  
pueblo del Cibao, uno de estos presidiarios turistas, se presento a la 
esposa del Fiscal, exigimdole con imperio su arden de libertad. 

En San Francisco de Maccnfi, pueblo de todas mis simpatias, he visto 
desfilar a dolorosa procesion el cadaver de la Justicia. Sin sabedo, he 
conversado con uno de estos presos ambulantes. Clamando Justicia, 
han llegado hasta mi, mujms, enlutadas y ancianas desualidos. Una 
de estar mujeres, entre llorosa e indignada, me dijo: .Licenciado, hace 
tres meses que me asesinaron cuatro hermanos, y la Justicia todavia no 
ha hecho nada.. Presentose luego un anciano, descalzo y miserable, 
arrastrando un bmton. Me pedia que lo ayudara a obtener Justicia. 
Con los ojos azules por In edad, imantando la mirada al cielo Mame:  
.Estqy ,&o y de limosna. Allifrate al Mercado asesinaron de una 
pulzalada mi unico hijo, que me daba el sustento. Me dicen que el 
m i n o  lo va a defader el abogado del Ejhito. Yo quiero que Ud. me 
ayude a conseguir Justicia.. El triste vi+ jorobada por los anos y el 



dolor, se muestra desconfiado de la Justicia. Teme que el matador de 
su hijo resulte, como suek suceder; descargado por faltas de pruebas, o 
condenado a dos o tres anos solamente. 

En presencia de hechos tan graves, en nombre de la Sociedad. Yo le 
llamo a Ud. seriamente la atencion, en su calidad de Presidente de la 
Republica. Para hacer u n  buen gobierno, se necesita sacnjkarlo todo 
al interes del pueblo. El interes del amigo, del partido, de la familia, 
y el propio interes. Quien no pmcediere asi, acaso podria ser u n  buen 
amigo, un politico leal, un excelente hijo, o un modelo de hennano, 
por qemplo. Todo podria serlo, menos u n  buen gobernante, y lo unico 
que el pais necesita es u n  buen gobernante. Porque los funcionarios 
publicos son elegidos para eso. Para defender y garantizar los intereses 
del pueblo. Y no para favorecer intereses de amigos, de familia, ni de 
partido. Como amigo particular o politico, podria Ud. muy bien ponerle 
u n  abogado e cualquier amigo en desgracia. Podna Ud. en favor del 
amigo hasta prestar una fianza de su propio dinero. Pero hasta ahi 
su papel de amigo. Fuera de ahi, nada puede hacer u n  funcionario 
publico, que no sea vilar (sic) y corromper la Sociedad. 

Un pais sin Justicia, es un edificio en ruina. Donde la Justicia 
marcha mal, nada puede marchar bien. Una sociedad corrompida mo- 
ralmente, jamas podria salir de una  crisis economica. Comunmente, 
esta crisis tiene como causa inmediata una baja en la produccion. No 
puede haber produccion eficiente en u n  pais corrompido moralmente. 
Verdad en todos los ordenes. En  las artes, en lar &ofesiones, en las 
industrias, lo mismo que a la agricultura. El hombre corrompido, 
carece de dinamismo y es incapaz de u n  esfuerro. Sin eso que los cam- 
pesinos llaman merguenzan, no puede haber buenos p-ofisionales, ni 
buenos agricultmes, buenos artesanos, buenos industriales. Se necesita 
verguenza, para abordar bajo sol y lluvia hacha y machete en mano, el 
descimbramiento de una montana, hasta reducirlo a conuco. Se nece- 
sita el orgullo de no caminar de rodillas, de no tener que adular, de no 
tener que pedir, de no ver los hijos hambrientos arrastrando harapos a 
la vista del publico. 

Por eso, yo s q  u n  convencido de que todo cuanto se haga para 
mejmar la suerte de este pais, son pamplinas, mientras no se concede 
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preferente atencion a los pblemas  morales. Tendremos crisis, aun 
cuando se establezca en cada esquina una cocina economica, y les 
quiten lodo el sueldo a los empleados. El mal es preciso combatirlo en su 
razi. Antes de atacar la mendicidad publica en los infelices que piden 
limosna tirando de u n  par de muletas, hay que acabar con la men- 
dicidad moral, mas peligrosa. Porque son mendigos, y de peor linaje, 
eso oradores, escritores y poetas, que como Presidente de la Republica, 
esta lurioso oleaje de inmoralidad, que tiene el pais convertido en una 
dolomsa miseria. Le hago estas denuncias y advertencias, porque estoy 
dolomsamente convencido, de serviles que lo tienen a Ud. visiblmzente 
mareado. Que no le permiten ver les cosas como son. Ypara terminal; 
solo me resta decirie dos palabras. 

Como jefe de Estado, Ud. lo puede todo en este pais, por eso Ud. solo 
sera el responsable de todos los males que sobreuengan a la Republica. 

Atentamente, 

Lic. h ~ o  NAPOLEON ALVAREZ 
Abogado" 

Revista ;Ahora!, Num. 669, 
6 de septiembre de 1976, pp. 18-19. 

"ublicado en el Listin Diario, numero 13,110, Santo Domingo, 2 de 
septiembre. 





General Desideno Arias 
(18731931) 

1. Desiderio Arias y AIvarez, politico, agricultor y militar, 
nacio en la seccion de Peladero, jurisdiccion del municipio y 
provincia de Monte Cristi, en el Noroeste de la Republica Do- 
minicana, en el ano 1873. siendo sus padres don Tomas Arias 
y dona Mana Eugenia AIvarez, oriundos de la region. En sus 
primeros anos asistio a la escuela y alcanzo una instruccion 
elemental, que amplio con lecturas y viajes durante sus varios 
destierros. Ademas de su lengua nativa, se hacia entender en 
la francesa, que aprendio por su vecindad con Haiti y durante 
sus frecuentes permanencias en este vecino pais. 

2. Cuando a principios del ario 1893 penetraron por las 
fronteras del municipio de Dajabon varios expulsos domini- 
canos para combatir el regimen del presidente Heureaux, 
Desiderio Arias que apenas contaba veinte anos, se afilio al 
grupo y tomo las armas por primera vez en union de otros 
jovenes, entusiasmados por el Manqiesto revolucionario lan- 
zado desde los campos de Dajabon por los generales Luperon, 
Ignacio Ma. Gonzalez, Casimiro N. de Moya, Horacio Vasquez, 
Eugenio Deschamps (su redactor) y otros veteranos politicos. 
Este movimiento se inicio con tanta potencia y que el vulgo le 
dio el nombre de  revolucion de los Bimbinew, fracaso mi- 
dosamente gracias a las actividades desplegadas por el general 
Miguel A. Pichardo, gobernador civil y militar del distrito de 



Monte Cristi. El joven Arias paso las fronteras y permanecio 
algun tiempo en Haiti, colocandose en la Casa de Jimenes & 
Compania, importante empresa comercial con su asiento prin- 
cipal en Monte Cristi y que tenia varias sucursales en Haiti. 
Algunos anos despues volvio al pais y permanecio alejado de 
la politica. 

3. Aunque en las postrimerias del regimen del presidente 
Heureaux, Desiderio Arias era mirado como desafecto, dada 
su vinculacion con don Juan Isidro Jimenes, despues del fra- 
caso de la expedicion revolucionaria del vapor Fanita, se vio 
compelido a encaminarse a Haiti; pero tan pronto supo que 
el ferreo Presidente habia sido ultimado a tiros el 26 de julio 
de 1899 en las calles de Moca, cruzo las fronteras y se unio al 
movimiento revolucionario que surgio inmediatamente en los 
campos de la Linea Noroeste, auspiciado por Jimenes desde 
el extranjero y capitaneado por el general Andres Navarro, 
movimiento contra el cual se estrellaron los esfuerzos ccmbi- 
nados del general Pichardo, gobernador de Monte Cristi, y del 
general Pedro Pepin, gobernador de Santiago, que acudio con 
fuerzas para combatirlo. Desde entonces quedo Arias vinculado 
en la politica y le fue confirmado el grado de General de Bri- 
gada que habia alcanzado en la revolucion. 

4. Durante la primera administracion de don Juan Isidro Ji- 
menes sinrio la Jefatura comunal de Dajabon y la comandancia 
de armas de la plaza de Monte Cristi. Al ocurrir el rompimiento 
entre Jimenes y Vasquez, que culmino con el levantamiento 
del 26 de abril de 1902, Arias se conto entre los adversarios 
a la nueva situacion, y cuando en octubre del mismo ano el 
general Andres Navarro, quien habia sido depuesto de la Go- 
bernacion de Monte Cristi, porque se le acusaba de favorecer 
a los revolucionarios haitianos de Fermin, se levanto contra el 
Gobierno Provisional del general Vasquez. Desiderio Arias 
lo secundo en union de otros generales de la bravia region 
hiera,  tales como Demetrio Rodriguez, Ramon Tavxez, Leoncio 
Roca y otros, que continuaron luchando no obstante haber 



sido herido y preso el general Navarro. Las tropas del g e  
bierno estaban encabezadas por los generales Santos Garcia, 
J. Epifanio Rodriguez, Escoboza, Evaristo Rodriguez y otros. 
Asumio la defensa el general Jose Bordas Valdes, nombrado 
para la gobernacion. Poco despues se acogieron a las garantias 
que les ofrecio el presidente Vasquez, quien se encontraba 
en Santiago, los generales Demetrio Rodriguez y Cirilo de los 
Santos, alias Guayubz'n, quienes depusieron las armas; pero 
Arias y otros permanecieron perseverantes en la manigua a la 
cabeza de la que se llamo *La Revolucion de la Linea de los 
Once Meses., que ni triunfo ni fue vencida. Esta Revolucion se 
mantuvo en las zonas rurales y las tropas del Gobierno en los 
centros urbanos. Figuraban en esta campana, en  las filas gu- 
bernamentales, los generales Jose Bordas Valdes, Manuel de J. 
Camacho y Quirico Feliu. Cuando fue derrocado el presidente 
Vasquez, como consecuencia del golpe cuartelario del 23 de 
marzo de 1903, el general Arias fue designado por el presidente 
Woss y Gil para la Comandancia Militar de Monte Cristi, de 
cuyo cargo paso luego a la Gobernacion Civil y Militar, cargo 
en que se mantuvo hasta la primera mitad del ano 1906, cuando 
en la administracion del presidente Caceres se consumo la pa- 
cificacion de la Linea Noroeste. Arias se encamino al exilio y 
estuvo en Haiti, pero tuvo que salir de este pais presionado por 
las autoridades haitianas, debido a las gestiones d e  la Legacion 
Dominicana en Port-au-Prince, a cargo entonces del general 
Ignacio Ma. Gonzalez. Se encamino a Santiago d e  Cuba, en 
donde tuvo que dedicarse a la venta de billetes de loteria para 
sostenerse. Aunque no fue ajeno a las actividades revolucio- 
narias contra el presidente Caceres, no participo directamente 
en ellas, pero tan pronto como se establecio el Gobierno de 
Victoria, que sucedio al de Caceres, el general Arias se traslado 
a Haiti y penetro por Dajabon, levantando el pendon revo- 
lucionario en aquellas regiones. Poco despues la revolucion, 
dirigida, ahora por el general Horacio Vasquez en  el Cibao, 
por el general Luis Felipe Vidal en el Sur, cobro su mayor auge 



y al capitular los Victoria, interviniendo en ello una comision 
del Gobierno de los Estados Unidos, surgio la Administra- 
cion del presidente monsenor Nouel, quien designo a Arias 
Delegado en las provincias del Cibao. Desde entonces su 
actuacion en la politica nacional fue preponderante. Asi se le 
ve, siempre como la mas destacada figura militar del *Partido 
Jimenistan, en la Administracion del presidente Bordas Valdes, 
que siguio a la del arzobispo Nouel, y contra la cual combatio 
luego en union del general Vasquez, hasta su derrocamiento. 
Despues de la gestion transitoria del doctor Ramon Baez como 
Presidente Provisional desde agosto hasta diciembre de 1914, 
y como consecuencia del triunfo electoral de don Juan Isidro 
Jimenes, que por segunda vez ocupo la Presidencia en diciembre 
del citado ano, el general Arias fue nombrado secretario de 
Estado de Guerra y Marina. 

5. Cuando en 1914 advino el general Arias a la Cartera de 
Guena y Marina, era realmente <<el hombre fuerte* del partido 
ajimenista~ y su figura militar mas destacada, posicion que habia 
conquistado en buena lid desde el ano de 1912, en que inicio 
la lucha armada a favor del triunfo de su caudillo yjefe politico 
Jimenes, una de las personalidades mas prestigiosas que han 
figurado en nuestra vida publica. Para las elecciones de 1914, 
celebradas en el mes de octubre, el Partido Jimenista acepto la 
cooperacion que le ofrecio el Partido ~Progresistan partido mi- 
noritario que habia fundado y dirigia don Federico Velazquez 
y Hernandez, quien habia sido el ministro preponderante du- 
rante la administracion del presidente Caceres, durante la cual 
Arias y sus amigos habian sido objeto de persecuciones. Arias 
veia en Velazquez un enemigo, y solo por obediencia y por 
devocion a su jefe el senor Jimenes, acepto la cooperacion de 
Velazquez para la campana electoral del 1914, union politica 
que se llamo <<La Conjuncion>>. De manera que la presencia y 
actuacion del senor Velazquez en el gabinete del presidente Ji- 
menes, no fue nada satisfactoria para el general Arias, politico 
honrado, hombre probo, sencillo, no preparado para las luchas 



de los gabinetes y mucho menos para las intrigas palaciegas. 
Por eso la poltrona ministerial le resultaba incomoda. 

6. Cuando a fines de 1912 termino triunfante la <<Revolucion 
de los Quiquises~, llamada asi popularmente porque el apodo 
familiar del presidente Victoria era <~Quiqui., contra cuyo regi- 
men se combatia, la figura del general Arias alcanzo un rango 
de prominente significacion en el campo de la politica nacional. 
La capital lo recibio el 26 de febrero de 1913 en medio de una 
entusiasta manifestacion popular; y en la hoja suelta repartida 
por el Comite de Festejos organizador del acto, se escribio 
debajo de su retrato que era palpable <<su prominente signi- 
ficacion como glorioso paladin en todas las luchas que ha 
necesitado empezar el pueblo dominicano por el rescate de 
sus libertades.. Desde entonces quedo reconocido como el mi- 
litar mas prestante del PartidoJimenista y como lugarteniente 
de su caudillo el ex-presidente Jimenes. 

7. La presencia y tambien las pretensiones politicas del -ve- 
lazquismon, en el Consejo de Ministros del presidente Jimenes, 
fue contraproducente. El partido del senor Velazquez, que se 
llamo -Progresista., estaba integrado por elementos de an- 
tigua filiacion -horacista., de la fraccion que apoyo a Caceres 
y dio la espalda, y aun repudio, al general Vasquez cuando la 
maledicencia de los intrigantes de oficio divorcio a estos dos 
buenos y bien intencionados ciudadanos, unidos por la sangre 
y por su historia politica. Por eso los  b bol os^^ o sean los jime- 
nistas, no veian en los velazquistas sino ~ o l u d o s n  (horacistas) 
destenidos. 

Las actuaciones y pretensiones de los velazquistas profundizo 
la grieta que ya senalaba una division entre los miembros del 
partidoJimenista; y que se denominaron bolos *pata-blanca. 
y bolos "pata-prieta.. 

Es necesario consignar que sobre la administracion del 
presidente Jimenes gravitaron graves, gravisimos problemas 
de todo orden. Como consecuencia de las tremendas luchas 
civiles que comenzaron desde la caida del presidente Caceres, 



el pais se encontraba economicamente en una situacion in- 
descriptible; y todos aquellos partidarios del jimenismo que 
habian formado parte de las huestes revolucionarias durante 
los ultimos cuatro anos, y que a justo titulo se consideraban 
triunfadores, rodearon en perenne asedio a la persona del 
secretario de la Guerra, en solicitud de pagos, compensaciones, 
reclamaciones y bonificaciones por su contribucion en la guerra 
y por las perdidas sufridas durante ellas. Todos acudian al ge- 
neral Arias en demanda de la resolucion de sus problemas. Por 
otra parte, los asuntos internacionales, las exigencias de los 
norteamericanos y las actividades perturbadoras de los oposi- 
cionistas, mantenian en una constante tragedia al presidente 
Jimenes, cuya labor se veia siempre entrabada y contrariada, 
haciendola ineficaz y a veces contraproducente. Mas inconsi- 
derada que la del Partido Horacista era la oposicion del Partido 
Legalista, a cuyo director combatia el velazquismo hasta en las 
memorias ministeriales. La labor de los aliados del bolismo se 
encaminaba a anular la preponderancia del general Arias, y 
en esas desquiciadoras actividades encontraba la cooperacion 
de los llamados bolos <<pata-blanca., o sea, la del grupo que se 
llamo .jimenismo historico., adverso abiertamente al edeside- 
rismo.. 

8. Tal era el panorama politico y la situacion del Gobierno 
cuando el 14 de abril, ~ i m t a d o  el presidente Jimenes, declaro 
arrestados a los hermanos generales Mauricio y Cesareo Jimenez, 
comandantes de Armas de la Plaza y Jefe de la Guardia Repu- 
blicana, respectivamente, que habian ido a entrevistarse con 
el. a su residencia accidental de Cambelen. Tan pronto como 
esta noticia llego, desfigurada adredemente, al conocimiento 
del general Arias, se encamino a la Fortaleza Ozama y asumio 
una actitud rebelde. Se hicieron aprestos belicos, y unos se pu- 
sieron al lado del general Arias y otros del lado del presidente 
Jimenes, tomando el asunto proporciones alarmantes. Pero la 
intervencion del arzobispo Nouel, del ministro Russell y de 
otros personajes, logro que el dia 17 del mismo mes se llegara a 



un entendido satisfactorio para ambas partes. El general Arias 
fue a Cambelen a verse con el presidente y este hizo una visita 
a la Fortaleza Ozama. Pero las intrigas subterraneas de la poli- 
tica, agitada activamente por el oportunismo, por los politicos 
de oficio que procuran las aguas revueltas para su pesca, hi- 
cieron inutil el arreglo. En Santiago, en la manana del 29, los 
militares de la Fortaleza San Luis desconocen la autoridad del 
general Fco. Antonio Jorge, Gobernador de la Provincia; esa 
misma tarde el Cuerpo de la Policia Municipal de la Capital 
abandona la ciudad y se encamina a Cambelen; por la noche el 
general Arias asume el centro militar de la Plaza; se forman dos 
bandos: uno en la Ciudad y otro en Cambelen, integrados por 
militares y civiles armados. El dia primero de mayo se reune la 
Camara de Diputados en sesion extraordinaria y el licenciado 
Juan Jose Sanchez, diputado por La Vega, presenta una mocion 
acusando al presidente Jimenes. La Camara la rechaza, pero 
inmediatamente el diputado Luis C. del Castillo, horacista, pre- 
senta otra proposicion acusadora contra el Presidente de la 
Republica, la cual es aprobada con el voto negativo de solo 
dos diputados jimenistas y un velazquista. Los horacistas y le- 
galista~ se sumaron a la acusacion. El asunto pasa al Senado. 
Esta alta Camara la acoge, no obstante la patriotica protesta 
del Senador por Monte Cristi, licenciado Pelegrin Castillo. Se 
invita al presidente Jimenes a comparecer y este se niega, ale- 
gando que no puede entrar a la ciudad bajo el dominio de las 
fuerzas rebeldes. La Legacion Americana le ofrece su ayuda al 
presidente Jimenes, impetrando su autorizacion para desem- 
barcar fuerzas militares de las unidades de la marina d e  guerra 
americana que se encontraban surtos frente a la Ciudad. El in- 
tegro presidente Jimenes rechaza la oferta y el dia 7 lanza una 
proclama renunciando la Primera Magistratura del Estado, en 
un gesto de abnegacion que levanta su patriotismo. Renuncio 
ante el pueblo soberano, y m o  ante las Camaras revolucionarias 
y apoyadas por las fuerzas rebeldes.. 



Se ha escrito algo sobre aquellos dias, pero es innegable 
que hasta ahora no se ha historiado imparcialmente tan 
importante periodo de nuestra atormentada vida nacional. 
Las pugnas politicas entre las facciones en que estaba dividido 
el pais se intensificaron mas y mas; las exigencias americanas 
eran cada dia mas tremendas, apoyadas por la flota de cru- 
ceros que permanecia anclada, en actitud amenazante, en el 
Placer de los Estudios. La idea de Patria, escribe un historiador 
de aquellos dias, habia sido supeditada por el sordido interes 
de los partidos y por las maquinaciones en acecho de la ambi- 
cion desbordada y de la codicia mas innoble. La mayoria par- 
lamentaria, partidaria del general Arias, se inclinaba al interes 
partidarista y estaba dispuesto a cubrir la sede vacante de la 
Presidencia de la Republica con la eleccion del general Arias; 
pero este senalo al Presidente de la Camara de Diputados, que 
lo era su amigo Luis Bernard, quien logro asegurar su triunfo. 
Pero las fuerzas americanas, por medio de su comandante el 
contralmirante Caperton y el ministro Russell, presentaron un 
ultimatum conminatorio a los rebeldes para que le entrega- 
ran la Plaza. Se ha escrito que ante esa insolente imposicion 
de la fuerza, .tal vez D. Arias pudo asumir entonces una acti- 
tud heroica. Acaso debio sumarsele o no los destacamentos 
escalonados en Guibia y San Jeronimo, haberles estorbado el 
paso a los invasores. No lo hizo y opto por salirse con su tropa, 
camino del Isabela y del Ozama, abandonando la poblacion 
capitalina a la suerte que le esperaba.. La verdad es que, de no 
haber procedido el general Arias de ese modo, los acorazados 
y cruceros surtos en el antepuerto, hubieran abierto sus fuegos 
sobre la inofensiva capital dominicana. 

Con motivo de la retirada del general Arias y de la entrada 
de las fuerzas americanas a la capital de la Republica, el 15 de 
mayo de 1916, el historiador B. Pichardo, que para entonces 
era secretario de Estado de Relaciones Exteriores y por lo tanto 
miembro del Gobierno que se encontraba en San Jeronimo, 
consigno lo siguiente: -A San Jeronimo no fue, digamoslo con 
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entereza, un solo dominicano a solicitar en esa hora un gesto 
de unificacion. Los que alli llegaron, que fueron muchos y 
muy importantes, iban, romeros de ambicion, a recabar apoyo 
para los nombres que sonaban en las Camaras revolucionarias 
como candidatos a la Primera Magistratura del Estado. En ese 
camino se hicieron gestiones personales que la circunspeccion 
de la hora nos veda consignar..' 

Arias establecio su campamento en La Victoria; de  alli se 
encamino al Cibao. Las tropas americanas ocuparon la ciudad 
y se extendieron por el territorio nacional a partir del 15 de 
mayo, y el dia 30 de ese mes de 1916, uno de nuestros anos 
terribles, le fue incoado un proceso judicial por medio del 
Tribunal de Primera Instancia de Santo Domingo al general 
Desideno Arias, asi como al tambien general Mauricio Jime- 
nez, *acusados de haber dispuesto de las rentas publicas y de 
haber provocado ademas a la Guerra Civil, excitando a los ciu- 
dadanos armarse unos contra otros*, como se expresa en el 
veredicto de la Camara de Calificacion del Distrito Judicial de 
Santo Domingo, de fecha 15 de diciembre del mencionado 
ano. Arias y Jimenez se entregaron en el Cibao a las autori- 
dades provinciales, y anos despues, comprendiendo la injusticia 
de aquel proceso, el contralmirante Snowden, gobernador 
militar de Santo Domingo, ordeno por medio de la Orden 
Ejecutiva Numero 360, de fecha 3 de diciembre de  1919, el 
sobreseimiento del proceso, que todavia cursaba en el Juzgado 
de Primera Instancia contra los senores Arias yJimenez, dispe 
niendo la cesacion de todos los procedimientos incoados contra 
ellos, quedando en completa y definitiva libertad, como si dichos 
procedimientos no hubieran sido nunca comenzad os^^. 

El general Arias volvio a coger el arado y a consagrarse a las 
labores agricolas. Alli en su retiro campestre vivio tranquilo y 
respetado, sufriendo en silencio las amarguras de la Patria en 
desventura. 

' Resumen de Hufmin Pahia, Barcelona, 1921 



9. Para las elecciones de 1924, como los -bolosn estaban ace- 
falos desde la muerte de Jimenes, se agruparon bajo el nom- 
bre de -Coalicion Patriotica de Ciudadanos, y lograron que el 
licenciado Francisco J. Peynado aceptara su candidatura para 
la Presidencia de la Republica; pero el prestigio del general 
Horacio Vasquez, gracias a las desorientadas actuaciones de lo 
que se llamo  nacionalismo^^ y que se transformo lamentable- 
mente en partido politico militante, fue imponente y logro el 
triunfo. En esta ocasion Velazquez y su Partido, que en 1914 
se habian conjuncionado con los ebolos~,, se aliaron con los 
~ c o l u d o s ~ ~ .  

Antes de denominarse Koalicion Patriotica de Ciudadanos., 
los jimenistas o  b bol os^^ se habian reorganizado desde me- 
diados de 1922 con el nombre de Partido Liberal, encabezado 
por los licenciados Enrique Jimenes, Elias Brache, Pedro A. 
Perez, Rafael E. Galvan, Jacinto B. Peynado y Manuel Arturo 
Machado, asi como por los generales Desiderio Arias, Miguel 
Febles y otros. Para entonces acababan de constituirse en la 
Capital el "Partido Unionista>, y en el Cibao la &ociacion 
Popular Democratica>,, formados ambos grupos por antiguos 
jimenistas. La fusion de estas dos asociaciones politica, en 
junio de 1922, se denomino *Partido Liberal.. Este fue el que 
se convirtio en <<Coalicion Patriotica de Ciudadanos>,, cuyas 
filas se acrecentaron entonces con motivo de la postulacion 
de Peynado, y no pocos horacistas de relieve, tales como los 
licenciados Moises Garcia Mella, Ramon O. Lovaton, Juan Tomas 
Mejia y otros, que despues del triunfo comicial del Partido 
Nacional, nombre que adopto el horacismo, volvieron a sus 
filas. La misma -Coalicion Patriotica de Ciudadanos,,, enca- 
bezada por el licenciado Brache, se sumo tambien al regimen 
del presidente Vasquez, pero el general Arias no siguio esa via 
y mas tarde fundo, o resucito el partido <<Liberal>,, para opo- 
nerse a las tendencias continuistas del general Vasquez, quien 
lamentablemente acepto, despues de haberla gallardamente 
rechazado, la falacia de lo que se llamo 4 a  Prolongacion,, de 



su regimen por dos anos mas, alegando los macionalistas~ 
que la eleccion habia sido por seis anos, cosa absolutamente 
incierta y que solo el oportunismo trato de justificar. Cuando 
se acercaba el termino presidencial, prolongado, el Presidente 
Vasquez se inclino a la reeleccion. El general Desiderio Arias, 
olvidando viejos rencores, se unio a Federico Velazquez y se 
unificaron, a mediados de 1929, los partidos Progresistas y 
Liberal. A esta union ostensiblemente antireeleccionista, se 
sumaron en octubre del mismo ano los flamantes partidos Re- 
publicano y Nacionalista, y formaron una agrupacion que se 
denomino la &ompactacion~~, que frente a la candidatura del 
Partido Nacional, ocupante del Poder desde 1924, compuesta 
por el presidente Vasquez y el vicepresidente doctor Jose Do- 
lores Alfonseca, postulaba para las dos altas magistraturas del 
Estado a don Federico Velazquez y Hernandez, jefe del Par- 
tido Progresista, y al licenciado Rafael Estrella Urena, jefe del 
Partido Republicano. La <<Compactacionn lanzo la ciudadania 
un brillante manifiesto pleno de saludables promesas, firmado 
por Velazquez, por Estrella Urena, por el general Arias y por 
el doctor Teofilo Hernandez, este ultimo a titulo d e  director 
del Partido  nacionalista^^. El entusiasmo despertado por la 
Compactacion fue realmente prometedor; hubo observadores 
politicos que llegaron hasta augurarle el triunfo en las renidas 
elecciones que tendrian lugar en marzo del 1930, pues la 
reeleccion del presidente Vasquez le restaba simpatias al pu- 
jante Partido Nacional, cuyo triunfo, empero, era inminente 
para muchos de sus principales dirigentes, dado el inmenso y 
arraigado prestigio de don Horacio. 

10. Cuando apenas se entregaba la &ompactaciOn~ a sus 
actividades politicas, un acontecimiento imprevisto parecio 
esperanzar su triunfo. En efecto, el presidente Vasquez se en- 
fermo de manera repentina y a fines de octubre fue trasladado 
a una clinica en los Estados Unidos, en donde permanecio 
hasta enero del 1930, debatiendose entre la vida y la muerte. 
La creencia de que no rebasaria la enfermedad, dada su edad, 



hizo surgir la certeza de que el Partido Nacionalista se frac- 
cionaria y que el triunfo de la candidatura presidencial de 
Velazquez era seguro. Pero en la sombra de los cuarteles se 
movia en acecho Trujillo, Jefe de las Fuerzas Armadas y dueno 
absoluto de ellas. 

Al mediar el mes de febrero ya los directores de los tres 
partidos que se habian unido al -Progresista* para integrar 
la *Compactacionn, se entendian clandestinamente con Tru- 
jillo. Por eso, al producirse la cuartelada del 23 de febrero, 
disfrazada con el ropaje de la comparsa carnavalesca que dio 
en la flor de llamarse ''Movimiento Civico., aparecieron junto al 
ambicioso Militar disimulando el golpe cuartelano, los partidos 
<<Nacionalista*, <<Republicano. y *Liberal>>, que de la noche 
a la maiiana y tan pronto como el pais se dio cuenta de la 
farsa, se convirtieron en verdaderos Estados Mayores sin tropas. 
En verdad, las de por si escasas filas de esos tres partidos se 
clarearon como por arte de encantamiento. Trujillo formo de 
inmediato una agrupacion de oportunista que bautizo con el 
nombre de *Partido Union Nacional., al cual se unieron el <<Re- 
publicano., el ~Nacionalistam y el *Liberal., asi como otro se 
llamo *Obrero Independiente., y surgio en el palenque lo que 
se denomino pomposamente la &onfederacion de Partidos., 
que concurrio sola a las urnas y Trujillo quedo elegido como 
Presidente de la Republica. El licenciado Estrella Urena, jefe 
del Republicano, fue vicepresidente, despues que habia sido 
Presidente a raiz del golpe de febrero hasta agosto en que lo 
fue Trujillo; el doctor Hernandez y el general Arias fueron 
senadores.. . 

11. Influenciado por varios de sus correligionarios mas cer- 
canos de entonces, tuvo la debilidad de aceptar las proposiciones 
de Trujillo y de ahi que figurara en la comedia que dio en la 
flor de llamarse *Movimiento Civico., que encubrio la cuar- 
telada que dio en tierra con la administracion del presidente 
Vasquez, el 23 de febrero de 1930, de triste recordacion. A raiz 
de este suceso politico, el 3 de marzo siguiente, fue nombrado 



secretario de Estado de Agricultura y Comercio, cartera que 
sirvio hasta el 16 de agosto, fecha en que paso a ocupar una 
curul en el Congreso Nacional como Senador por la provincia 
de Monte Cristi, para la cual habia sido elegido en los destenidos 
comicios del 16 de mayo de aquel ano y en cuyo sitial llego al 
termino de su agitada existencia. 

Se comento mucho y fue objeto de desorbitada pondera- 
cion, que en cierta ocasion, cuando ya era ostensible el disgusto 
de Arias por los metodos tiranicos de Tmjillo en su administra- 
cion, y se hablaba de una posible rebelion de aquel, la visita que 
este le hizo a su residencia campestre acompanado de pocos 
oficiales. Es creencia general que Desiderio pudo haber redu- 
cido a la impotencia en esa ocasion a Tmjillo, y hasta matarlo; 
pero este sabia que Arias era un hombre de honor, incapaz 
de una felonia. Anos despues, en 1937, el servilismo de las ca- 
marillas hizo decretar para Tmjillo por aquella <<hazana. una 
medalla que se denomino la Gran Cmz del V a l ~ r . ~  

12. La muerte del general Arias ocumo en circunstancias 
muy dolorosas; traicionado por algunos, fue asaltado en los 
Cerros de Gurabo Adentro el 20 de junio de 1931. Contra el 
se habia desplegado todo el poderio belico de que disponia ya 
para entonces el regimen dictatorial. Herido en una pierna, se 
recosto arma en brazo sobre el tronco de un arbol; rodeado 
alli, fue ultimado a tiros. Segun una version muy socorrida de 
cuya veracidad responden muchos, le fue cercenada la cabeza 
y llevada a presencia de Tmjillo, quien al saber la noticia se 
traslado inmediatamente a la villa de Mao; alli ordeno traer el 
resto del cuerpo de la victima y ordeno su traslado a Santiago, 
decretando honores militares y declarando duelo oficial, dis- 
poniendo su inhumacion en el Cementerio de Santiago. Pero 
su viuda, dona Pomona Castro de Arias, una mujer sin miedo y 
de una honorable reputacion, demando la entrega del cadaver 

Ley numero 12fil. 



y lo condujo a Monte Cristi, en cuyo cementerio fue cristiana- 
mente sepultado. 

13. No obstante el pavor que imperaba en el pais, y espe- 
cialmente en el Cibao en  aquellos angustiosos momentos, el 
diario La Infmacion, de Santiago, al relatar los acontecimiento 
relativos a la muerte del general Arias, no tuvo empacho en 
consignar lo siguiente: <<El general Arias muere a los 59 anos 
de edad. Desde muy joven figuro en el cartel de los hombres 
valientes, y poco a poco fue creandose, a traves de todas las 
tragicas contiendas intestinas, que de treinta anos a esta parte ha 
sufrido el pais, un prestigio que tenia eco en todos los confi- 
nes de la Republica, pues se reconocio en el al mas cabal de los 
guemlleros, que aunaba a su tactica politica un corazon grande, 
franco, leal y generoso. Tuvo sus errores, fue un equivocado u1- 
timamente, pero siempre la buena intencion y el patriotismo 
mas puro campearon en todas sus acciones>,. 

El general Arias fue tambien de los que llegaron al termino 
de su vida *con las manos limpias del oro corruptor del pecu- 
lado.. Murio pobre, no obstante las gruesas erogaciones que 
a su nombre hizo en 1913 el Ministerio de Hacienda de la Ad- 
ministracion Nouel, para cubrir los gastos de la Revolucion 
del ano a n t e r i ~ r . ~  Fue honesto, sencillo y en su vida privada un 
modelo. Lastima grande que como politico no atinara a retirar 
de su lado '<a los que explotaban su ignorancia,,, como escribio 
un honrado compueblano suyo. 

14. Aunque en 1916, nuestro *ano terrible., el nombre del 
general Anas fue barajado entre los candidatos a la Presidencia 
Provisional de la Republica, a todos se alcanza de que ese alto 
sitial jamas constituyo su aspiracion politica. Santiago Guzman 
Espaillat, segun su manifiesto de diciembre de 1911, y el doctor 
Juan B. Perez, dos paradigmas de moralidad y patriotismo, 
fueron los senalados por el en diversas ocasiones en que actuaba 

"xposicion ... del licenciado Eduardo R. Soler, secretario de Hacienda, 
Santo Domingo, 1913. 
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libre de la camarilla de incontrolables que siempre ha entra- 
bado perturbadoramente nuestros jefes partidistas dentro y 
fuera del Palacio Nacional. 

De un distinguido politico, jurista y caballeroso ciudadano 
que siempre milito en las filas contrarias del general Arias, se 
conserva el siguiente retrato fisico y moral de este ilustre domi- 
nicano: *Era alto, delgado y huesudo, de color indio, obscure- 
cido por el recio sol de La Linea, denotando su pelo lacio y sus 
facciones, mas suaves que toscas, bastante sangre blanca. Tras 
su mirada triste y su temperamento concentrado ocultabase 
la raza aborigen, aparentemente desaparecida, pero disuelta 
en realidad en el blanco, en el negro y especialmente en el 
mulato, entre los cuales debia clasificarsele. Salido de las bajas 
capas sociales, carretero en su juventud, al servicio de la casa 
comercial de Jimenes, de escasa instruccion y muy limitada 
cultura, pero de cierta natural inteligencia, debio su elevacion 
a sus excepcionales dotes de guerrillero. Era rapido e incansa- 
ble en las marchas, favorecido por sus enormes pies, sobrio y 
frugal en el comer, sin gustar de bebidas alcoholicas. No amaba 
la buena vida, ni buscaba el amor de las mujeres, viviendo casi 
siempre alejado de la propia. A ello aunaba un caracter tenaz, 
sufndo y desconfiado en extremo. Como conocia palmo a palmo 
la region nativa, sabia cansar al enemigo y despistarlo, gastan- 
dolo primero para vencerlo despues sin grandes esfuerzos, 
empleando siempre en la guerra mas astucia que valor. No fue 
jamas cruel ni partidario de regimenes tiranicos. Deseaba vaga- 
mente el bien del pais, sin embargo, carecia de principios y 
disponia sin escrupulos de cuantos fondos estaban a su alcance 
para lograr sus objetos y conquistarse partidarios, con quienes 
fue prodigo en extremos. Su manifiesta inconsistencia llevaba 
la desorganizacion a las esferas donde lograba dominar. Pero 
debemos reconocerlo: fue siempre mal aconsejado, pues mi- 
rado con desden por la clases superiores y por los hombres de 
elevacion dejose dirigir por intrigantes, dedicados a espolear 
sus ambiciones, para elevarse a su sombra y lograr toda clase 



de granjeria, y aquellos que le fueron leales participaban de 
sus mismas cualidades y defectos: eran hombres de accion, no 
de consejo. Solo cuando caido o en su posicion comprometida 
acudia al doctor Juan B. Perez, encontraba quien le senalara 
una trayectoria moral para sus actos o una actividad en con- 
sonancia con su fondo sencillo y no desprovisto de bondad. 
Encarno este caudillo a la reaccion inconsciente del medio 
ambiente, campesino y primitivo, contra el espnritu de orga- 
nizacion y el ansia de reformas de la generacion del 99>,.+ 

El general Desiderio Arias, cuya importancia politica se 
palpa en estas apuntaciones, consignadas sin pretensiones, 
requiere un estudio que alcance las proposiciones de un en- 
sayo biografico, pues fue realmente un producto legitimo del 
medio. 

Tanto en vida como en muerte la musa popular mecio en 
sus ondas el nombre del valiente caudillo noroestano: 

Dice Desideno Arias 
que lo dejen trabajar, 
porque si el coge el machete 
no se sabe lo que hara. 

En Juan Calvo y Las Mercedes, 
en Santiago y Dajabon, 
Desideno fue el barraco 
cuando mataron a Mon. 

Ay que General, 
con tanto ualur; 
si al monte se va 
tiembla la nacion. 

' Licenciado Luis F. Mejia, De L?lk a Tncjillo. Historia Contemporanea de la 
Republica Dominicana, Editorial Elite, Caracas, 1944, p. 113. 
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Ay que General, 
con tanto valor; 
a nadie hizo mal, 
a nadie mato." 

Durante los treinta largos aiios del regimen trujillista, a 
cuyo inicio asistio y contra el cual se levanto en armas pagando 
con su vida su actitud reinvindicadora, el silencio cayo sobre 
su nombre; pero despues del 30 de mayo de 1961 volvieron a 
cantar las coplas en su honor por todo el territorio nacional. 
Fue entonces cuando vanos ayuntamientos, entre ellos el de 
la Capital de la Republica, bautizaron calles con su nombre 
como un desagravio a su memoria. 

Revista iAhma!, Num. 383, 
15 de marzo de 1971, pp. 42-47 y 49. 

Flamantemente se han introducido variantes que adolecen de inexactitud. 
Es +an Calvon, lugar de la Linea Noroeste y no San Juan. Lo mismo que 
.Las Mercedes. y no  Puerto Plata. Ni esta ciudad ni en San Juan combatio 
el general Arias 





Centenario del Grito de Yara 
Luis Marcano Alvarez y el 10 de octubre de 1868 

Por Jose Maceo Verdecia 

Adriana del Castillo, como ya era de costumbre, entro en 
casa de Aguilera a las 5 en punto de la tarde.' En la organiza- 
cion acordada por los revolucionarios, esa era su mision diaria. 
Por la manana, al salir de misa, de la Capilla de Dolores, debia 
llegar, en compania de Canducha, a casa de Perucho Figue- 
redo. Por la tarde, y a la hora mas arriba apuntada, a casa de 
Aguilera. Establecidos esos contactos, la comunicacion entre 
los conspiradores no ofrecia dificultades. Si alguna noticia de 
interes tenian que comunicar ambos caudillos, lo hacian por 
mediacion de ella. De esta manera evitaban la frecuencia de 
las entrevistas y visitas entre unos y otros, nada recomendables 
en una situacion en que las relaciones y la vigilancia establecida 
por el enemigo eran el mas firme sosten de la tirania. 

Para dar el grito inicial deYara el 10 de octubre de 1868, Cespedes formo 
varios grupos; "el mas numeroso de todos estos gmpos estuvo formado 
por trescientos hombres, gente de campo casi en su totalidad, al mando 
de Luis Marcano, natural de Santo Domingo, quien poseia experiencia 
militar por haber servido como oficial de milicias a las ordenes del pre- 
sidente Santana, favorecedor de la incorporacion de Santo Dominago a 
Esparia, por temor a las invasiones haitianas. Retirada hpana del territorio 
dominicano al renunciar a la anexion, combatida por una parte de la 
poblacion dominicana, muchos de los jefes y oficiales de las milicias de 
Santana, pasaron a Cuba. donde llenaron una vida estrecha y dificil en 
Oriente, dedicados a trabajar en los campos, a virtud de lo cual llegaron 



Aquella tarde, la del 16 de diciembre de 1867, no bien gano 
Adriana los umbrales de la casa de Aguilera, se le vio salir y 
dirigirse a la casa de Figueredo, donde se detuvo breves mo- 
mentos, y despues al domicilio de Maceo Osorio. De alli partio 
para su casa. Su mision de la tarde habia quedado terminada. 
Estaba reducida a citar, por orden de Aguilera, a Figueredo y a 
Maceo Osorio para una entrevista, que debia celebrarse, a las 9 
de aquella noche, en el propio bufete de Perucho Figueredo. 

A esa hora, puntuales a la cita, se encontraban reunidos los 
tres revolucionarios, iniciando Aguilera el dialogo: 

-He tenido noticias de tres dominicanos, oficiales en su 
pais, que se encuentran en *El Datil., dedicados al corte de 
maderas. 

-No, dos no: cinco -anadio Perucho Figueredo-; y efectiva- 
mente, todos han sido militares. 

-Si son cinco, mejor -agrego Aguilera-. Lo importante es, 
que tenemos necesidad de ellos y que debemos atraerlos. 

-Ya me he ocupado de esto -le interrumpio Figueredo-. 
Francisco Estrada me dio la noticia hace dos dias, pues viven 
cerca de su casa; y ayer salio Luis con esa mision. Va a cerciome 
de quienes son y a indagar la causa que les trajo a Cuba. 

a relacionarse y compenetrarse estrechamente con la gente campesina 
cubana. Los brigadieres de  milicias Francisco Heredia y Modesto Diaz halla- 
banse en Bayamo, formando parte de  la warnicion. Otros milicianos de  
menor graduacion y mas modestos los hermanos Luis y Francisco Marcano, 
Maximo Gomez y algunos otros mas, contaronse entre los que no solo 
estaban compenevados con sus convecinos cubanos en el trabajo en los 
campos, sino con las aspiraciones a la independencia y a la libertad de los 
mismos, de manera que se sumaron inmediatamente a la revolucion. En 
la hacienda Cespedes tuvo ya que proceder a dar alguna organizacion al 
numeroso contingente insurrecto y a tratar de impartirle alguna preparacion 
militar a los recluras, organizandolos en partidas o escuadrones, para poder 
dirigirlos en los combates. Esta mision confiosela a Luis Marcano, a quien 
designo teniente general, jefe de operaciones. .Luego, Cespedes designo 
al general Donato Marmol, bajo la superior direccion de Luis Marcano, 
teniente general Jefe de operaciones, para el mando del vasto sector 
militar de  Cuba, que comprendia las jurisdicciones de  Cuba, Jiguani, 
Guantanamo y Baracoan. (His lk de la N d n  Cubana, La Habana, 1952, 
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Esas fueron las primeras noticias que se cursaron entre 
Aguilera y Maceo Osorio con respecto a Marcano y al general 
Modesto Diaz, soldados del Ejercito espanol en su Patria y 
despues generales revolucionanos en Cuba para combatir la 
tirania de Espana. 

Luis Marcano AIvarez nacio en Bani, Santo Domingo, el 29 de 
septiembre de 1831. Desde muy joven ingreso en  la carrera 
militar, logrando figurar en 1855, cuando solo tenia 24 anos 
de edad, como teniente de infanteria en el Estado Mayor 
del Ejercito. Partidario decidido del general Pedro Santana, " - 
tomo participacion, como reservista, en el movimiento que, 
favorable a la anexion espanola, inicio el mencionado militar. 
Fracasado este empeno, cuando se retiraron del territorio do- 
minicano las tropas espanolas, en  1865, embarco por las costas 
de Ocoa, con destino a esta parte oriental de la Isla, en compania 
de sus hermanos Felix y Francisco. 

La desocupacion espanola provoco el exodo de innumerables 
familias dominicanas. Casi todas, tal vez por la cercania de su 
Patria, se dirigieron a la ciudad de Santiago de Cuba, donde 
comenzaron a librar, la mayor parte de ellas, una vida languida 
y azarosa. Alli, tambien, por esas mismas circunstancias, se di- 
rigio el general Modesto Diaz, quien, condecorado, en 1862, 
con la medalla de <<Comendador ordinario de Carlos IIIn, por 
sus servicios prestados a Espana, fue, mas tarde, licenciado del 
Ejercito por el general Luperon, al estimarlo como uno de los 
militares comprometidos en un movimiento reaccionario en 
favor de Espana. 

tomo V, pp. 12 y 15, obra publicada bajo la direccion de Ramiro Guerra 
y Sanchez, J. M. Perez Cabrera, Juan J. Remos y Emeteno S. Santovenia). 
Luis Marcano nacio en Bani el 29 de  septiembre de 1831, hdo d e  don Felix 
Marcano y de dona Maria de la O Alvarez. En union de sus hermanos 
Francisco y Felix se ausentaron para Cuba en 1865. los tres fueron de dos 
natriotas de Yara aue  el dia 10 de  octubre de 1868 ~roclamaron la inde- 
pendencia de Cuba*. Estos, segun una hoja impresa en los Estados Unidos 
conmemorando el tercer aniversario de la insurreccion v que lusto Zara- , .  - 
goza publica en el tomo segundo, p. 728, de su obra Las insurreciones de 



En Santiago de Cuba se encontraron Marcano y Diaz. Amigos 
ambos y no deseando regresar a su Patria hasta que no se 
resolviera la situacion politica que los habia alejado de ella, 
se dedicaron, en compaiiia de otro dominicano mas, Felix 
Chalas, y de los dos hermanos de Marcano, al comercio de 
maderas. Establecidos en este negocio, que observaban en la 
Jurisdiccion de Santiago de Cuba, pronto concibieron la idea 
de extenderlo. Enterados de la gran cantidad de maderas exis- 
tentes en los bosques de .El Datil., en este Termino Municipal, 
se trasladaron a ese lugar, comenzando la explotacion de los 
mismos, a mediados de 1868, acompanados de Maximo Gomez, 
tambien exilado en Santiago de Cuba por identicas razones 
politicas. 

Sepultado Marcano en esas serranias, aunque avizor siempre 
de los acontecimientos politicos provocados por Espana, lo 
encontro la conspiracion iniciada por Aguilera, de cuyo movi- 
miento armado habia de ser salvador y guia, si bien es verdad 
que para repetir, mas tarde, y ya herido de muerte, las amargas 
frases de Washington IMng ante la tumba de Colon: <<Viva 
seguro el extranjero que pone su vida y su corazon al servicio 
de ajena Patria de recoger abundante cosecha de amargos des- 
enganos, si no  consigue como premio la muerte de manos de 
aquellos a quienes sirvio. 

Cuba, Madrid, 1873, fueron treinta y siete. En esa curiosa hoja suelta se 
consigna que -Luis Marcano murio bastiendose-, *Francisco Marcano, 
prisionero, fusilado por el enemigo* en enero de 1870, y Felix murio octo- 
genario en Jiguaniel 18 de  abril de 1915, completamente olvidado. 
Otros valientes dominicanos que fieuraron desde la ~ r i m e r a  hora en la . 
causa indcpendentista cubana, fueron: Modesto Diaz, que se incorporo el 
I H  de octubrc , quien con el erado de .Mavor General hi2.o toda la camnaiia 
de  los Diez A&;. distingui&dosc por S; valor !. disciplina: despue~ de  la 
Paz del Zanjon retorno a su Patria. tan pohre como hahia salido, pues no 
quiso aceptar la regalia que Ir ofrecio Martinez Campo. y muno como un 
(:incinato en Yaeuatr 4 20 de  aeosto d r  1892 a la edad de setenta v dos 
anos, siendo inh;mado en,la a"t&ua iglesia parroqu,al de  San ~ r i s k b a l  
su hermano Imacio IXaz Alvarel. llamado familiamente . i ' ~ h o .  alcanzo .. 
el despacho dc'leniente Coronel y umbiCii retor~io al lar nativo. y murio 
conlo el tnnitario Juan Isidro PPrw convertido en otro ~I lusuc  Loco.. 



La mision de Luis Figueredo cerca de Marcano y de Diaz, 
quedo cumplida. Entrevistado al efecto, si bien tuvo las excusas 
de Modesto Diaz, que declino la incitacion, no sucedio asi con 
Marcano, que simpatizo con el movimiento tan pronto conocio 
el nombre de sus organizadores. Desde aquellos momentos 
quedo conectado, por medio de Francisco Estrada, con el Comite 
Revolucion~o. 

Iniciado ya en la conspiracion, se dedico a ella con el vehe- 
mente entusiasmo de su caracter porfiado y valiente. Enterado, 
desde el momento en que quedo formalizado su compromiso, 
de todos los sucesos que se registraban en el seno d e  la orga- 
nizacion, y atendiendo, por otra parte, a sus conocimientos 
militares, pronto logro captarse la simpatia de todos aquellos 
campesinos d e  los contornos que se hallaban comprome- 
tidos con la revolucion, adiestrandolos secretamente en el 
manejo de las armas y ensenandoles las maniobras militares 
mas imprescindibles. En esta labor, organizo una fuerza de 
ciento sesenta hombres, cuyos entusiasmos mantenia laten- 
tes, y se dio a esperar los acontecimientos, ya inevitables de un 
momento a otro. 

De estas actividades de Marcano estaba al corriente Carlos 
Manuel de Cespedes, quien por la cercania de <<El Datil. con 
la zona en que el operaba, entre este barrio y Yara, habia 
tenido oportunidad de conocerle personalmente, aquilatando 
los meritos guerreros y la rectitud de principios del caudillo 
dominicano. Asi, al disponerse a precipitar el pronunciamiento, 
por las razones conocidas, uno de los primeros emisarios que 

Despues de la muerte de Luis Marcano, tan premammente arrancado a 
la causa cubana. la timira colosal de Maximo Gomez senoreo las cumbres " 
de la guerra hasta .golpear con el pomo de su machete las puertas de La 
Habana,,, y despues de lograda la paz y establecida la Republica libre e 
independiente, ofrecer el mas alto ejemplo de abnegacion y de civismo 
que puede epilogar la vida publica de un libertador. 
En la obra de don Joaquin S. Inchautegui, Resma historica di. Bani, Va- 
lencia, 1930, hay copiosos datos acerca de los Marcano. Gomez y ovas 
proceres dominicecubanos que son gloria de su estirpe. (Nota de V. A. D.). 



partieron de .La Demajagua., fue el enviado de Marcano, par- 
ticipandole el alzamiento y citandolo, para Palmas Altas, con 
las fuerzas que tenia organizadas. 

Cualquiera otra persona, a no ser Marcano, hubiera dudado 
en la actitud que debia asumir ante aquel aviso, ya que las orde- 
nes para una resolucion extrema tenian que partir del Comite 
Revolucionario. Sin embargo, hombre avezado a esas luchas, 
comprendio la gravedad de la noticia e inmediatamente, puesto 
de acuerdo con Estrada, empezo a tomar las precauciones 
necesarias. Enviaron un emisario a entrevistar a Aguilera, pero 
al no hallarlo en la ciudad, retorno, ya por la tarde, solo con 
la nueva de que nada anormal habia observado en el pueblo. 

En vista de esto, comenzo, ya resuelto el pronunciamiento, a 
reunir sus huestes, partiendo de <<El Datil. al siguiente dia con 
ciento sesenta individuos, pero con el proposito de reclutar en el 
recorrido a todos aquellos que, comprometidos, se prestasen a 
ingresar en sus filas. De esta manera, cuando logro localizar a 
Cespedes, a las 9 de la noche, ya llevaba consigo 300 hombres, 
aunque pesimamente armados. 

La intencion de Cespedes, confrontado el fracaso del ataque 
ayara, era internarse en  la Sierra de Nagua, y asi lo comunico 
a Marcano cuando le impuso del fracaso de la noche anterior; 
resolucion que rechazo este por la serie de acontecimientos 
adversos que traeria consigo. Alli investido subitamente de su 
antigua intuicion militar, hecho cargo de lo dificil de la situacion, 
persuadio a Cespedes del error de su empresa, salvando la 
revolucion de un aplastamiento total. Lo mismo sucedio cuando 
Cespedes le comunico su proposito de atacar a Manzanilla, 
oponiendose a ello y cambiando la accion para que cayese 
sobre Bayamo. Desde ese momento fue el guia seguro de la 
revolucion, nombrandole Cespedes, al asumir el mando del 
pronunciamiento con el grado de Capitan General y designar 
a Aguilera Jefe de Estado Mayor, Lugar Teniente General del 
Ejercito. 
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De ahi parte su brillante ejecutoria como libertador de 
Cuba. 

La revolucion, reaccionando subitamente, habia quedado 
consolidada. Solo faltaba que Bayamo respondiera al movi- 
miento, y para esa finalidad se necesitaba la accion de los 1i- 
deres del Comite. Esta era una situacion dificil para Cespedes. 
Formulada la protesta en la Junta habida con los camagueya- 
nos, por Figueredo, en el sentido de que no fuese secundado 
aquel que provocara un levantamiento aislado o extempora- 
neo; sabiendo a Aguilera Presidente del Comite y con quien 
habia quedado de no precipitar el levantamiento para proce- 
der todos de acuerdo, y a Maceo Osorio, uno de los individuos 
mas compenetrados con Aguilera, su situacion era, como deci- 
mos, en extremo dificil. Lo prudente era aceptar que ninguno 
de los tres se mostrase conforme con el levantamiento. En este 
dilema tambien intercedio Marcano. No aceptar los aconteci- 
mientos, era para los tres, mas dificil aun. La prision de los tres 
estaba decretada y el pronunciamiento venia a confirmar la 
denuncia a que esta obedecia. Por lo pronto se veian obligados 
a ponerse fuera de la accion de la justicia, y esta resolucion 
equivalia, entre los comprometidos sobre todo, a una autori- 
zacion para que secundasen el movimiento. Ademas, estaba el 
patriotismo de los tres de por medio.. . 

Estas observaciones de Marcano tuvieron su inmediato re- 
sultado. Cespedes se puso en comunicacion con Figueredo, so- 
licitando de el la entrevista de Barrancas. La efectividad de la 
misma, la aceptacion de Aguilera, a pesar de la intransigencia 
de sus amigos, que reclamaban para el la Jefatura, y la actitud 
elevada de Maceo Osorio, vinieron a demostrar la ultima de las 
clausulas apuntadas: el patriotismo de los tres revolucionarios 
estaba por encima de las ambiciones y de los intereses creados. 

Verificada la entrevista, en Barrancas, con Perucho Figue- 
redo y pronunciados, a esa hora, todos los revolucionarios de 
los contornos, habia que caer sobre Bayamo sin perdida de 
tiempo. <Era un golpe certero, recto, al corazon del enemigo., 



necesario para levantar el espiritu de los indecisos y para de- 
mostrarle a Espana que no era aquella una algarada mas que 
se registraba en el curso de su despotico Gobierno, sino una 
revolucion debidamente concebida y preparada, consciente 
de sus deberes y derechos. 

Cespedes y Marcano se dieron a estudiar el plan de ataque, 
demostrando el guerrillero dominicano, una vez mas, sus co- 
nocimientos estrategicos. Era una mision dificultosa por los 
pocos recursos de que se disponian y la carencia de armamen- 
tos adecuados para verificarlo; sin embargo, el triunfo de esta 
accion, tras solo dos horas de lucha, era una demostracion 
palmaria de experiencia militar: fue una pagina gloriosa de la 

- ~ 

revolucion. 
Pocos dias despues, designados Grave de Peralta y Maceo 

Osorio para tomar la ciudad de Holguin, fue comisionado 
Marcano para auxiliarlos. Su intervencion en ese lugar se 
vio frustrada por la cantidad numerica del enemigo y las po- 
siciones ventajosas que ocupaba. Abandonada dicha ciudad 
por circunstancias tan desfavorables y adversas, se le dieron 
instrucciones para batir al coronel Quiroz que habia salido 
de Santiago de Cuba y que avanzaba precipitadamente sobre 
Bayamo. En compania de Donato Marmol y Maximo Gomez, 
alcanzo a Quiroz en *La Venta de Casanova., y alli, bajo la 
accion contundente de los macheteros de Gomez, quedaron 
vencidas las fuerzas enemigas, clavando la ensena revolucio- 
naria tras ruda persecucion del enemigo, en las lomas de #El 
Cobre., en las mismas puertas de Santiago de Cuba. 

Afianzada la revolucion por hechos tan singulares, fue des- 
tacado a la jurisdiccion de Manzanillo, lugar por donde se 
esperaban refuerzos para el enemigo. Su nombre, aureolado 
por el prestigio, era una garantia para las armas revoluciona- 
rias. De Manzanillo tuvo que partir, por todo el cresterio de la 
Sierra Maestra, para recibir la expedicion del aPerrit>>, mision 
que verifico con notable exito. Regreso a Manzanillo, pero 
entonces fue para sufrir una fuerte persecucion del enemigo, 



que veia en el una de las columnas mas consistentes del movi- 
miento revolucionario. Puesta a precio su cabeza y perseguido 
de aquella manera, tuvo que internarse en las serranias del 
Turquino. Pero hasta alli llego la accion del enemigo y de los 
traidores. El dia 2 de agosto se le presentaron a Marcano cinco 
individuos armados, Faustino Varona, Joaquin Brizuela, Pedro 
Roblejo, Manuel Garces y Jose Varona, vecinos de Manzanillo, 
manifestando que pertenecian a las fuerzas del general Modesto 
Diaz, disgregados por un asalto que le hicieron los espanoles en 
Nagua. Marcano los admitio con tanto mas motivo cuanto que 
llevaban carabinas. -Desde ese dia hasta el 29 de agosto pres- 
taron servicios, y en la noche de ese dia, habiendo el general 
Marcano dispuesto que su escolta fuera a ocupar un puesto lejos 
del Cuartel General, se les nombro a los cinco en union de 
otros para dar la guardia en la casa que ocupaba su confiado 
Jefe con su Estado Mayor. Esta era la ocasion que con tanta 
paciencia habian esperado los asesinos, y quisieron aprove- 
charla poniendo en ejecucion el plan que habian combinado 
con las autoridades espanolas de Manzanillo. De doce a una de 
la noche, estando uno de los cuatro centinelas en la puerta del 
rancho en que sus victimas dormian, aviso a los otros tres, y se 
lanzaron machete en mano contra el General y sus ayudantes 
que estaban en sus hamacas, disparando antes sus carabinas 
para hacer creer que era una sorpresa del enemigo, y aprovechar 
la confusion que los disparos habian de ocasionar. 

A pesar del natural tumulto y de la obscuridad, los atacados 
a machetazos, trataron de salir del rancho y empunar las armas. 
El general Marcano recibio dos heridas, una en el brazo de- 
recho y otra en el lado izquierdo de la cara. Su hermano Felix 
otras dos, una en el brazo derecho y otra en la frente. Durante 
este combate a obscuras, pero en el que los asesinos harian a 
golpe seguro, el abanderado Felix Chalas se lanzo fuera del 
rancho recibiendolo al paso los enemigos y descargandole 
fuertes golpes con las culatas de las carabinas que n o  habian 



vuelto a cargar. Chalas, intrepido y resuelto, les hizo frente con 
un palo, y pudo, parando los golpes, llegar al lugar donde habia 
colgado su arma, y, disparandola, cayo muerto uno de los ase- 
sinos que despues se reconocio ser Faustino Varona. Aterrados 
los otros huyeron, protegidos por la obscuridad. , 21' ientra tanto 
Marcano habia salido del rancho y se dirigio a otro habitado 
por unas infelices mujeres, las cuales lograron contenerle la 
hemorragia en medio de repetidos desmayos. Cuando vino 
el dia, se reunieron todos, encontrando a Felix Marcano casi 
cadaver y sin conocimiento, cerca del lugar en que se habia 
representado tan sangrienta escena. Todos los heridos fueron 
traspasados a un sitio seguro y a proposito para ser atendidos 
y curados con yerbas y miel de abejas, unicos remedios que 
pudieron aplicarseles>>. 

Seis meses estuvo postrado Marcano a consecuencia de las 
heridas recibidas. Ni su temperamento impulsivo, ni su vida 
hecha a los fragores de la lucha, se podian adaptar a las in- 
quietudes de la espera. Diriase que, acosado por su estrella, 
se impacientaba por responder a sus dictados finales. Conva- 
leciente aun, el dia 12 de marzo de 1870, ataco a un campa- 
mento espanol en <<El Congo.. A sus ordenes se encontraba 
el coronel Juan Hall, enemigo suyo desde el dia de la toma de 
Bayamo, enviado alli desde hacia dos meses. Esa enemistad 
desventurada, de la que nunca hizo caso Marcano, aumento 
al designarsele para que operase bajo sus ordenes. Resentido 
por esto, concibio la idea de la venganza, y asi la llevo a vias de 
hecho al presentarsele la oportunidad que deseaba. El dia 11 
de marzo, horas antes del asalto, Marcano se habia visto preci- 
sado a castigar al soldado Pedro Hall, familiar del Coronel, por 
una falta grave. Este castigo, que consistio en unos planazos, 
indigno al soldado, quien se expreso en tonos descompuestos 
contra Marcano, delante de Hall. Este, en lugar de reconvenirle, 
como era su deber, le insto a que castigase <<aquella ofensa,, tan 
pronto fuese oportuno. El soldado mascullo un juramento y 
Hall lo felicito por su resolucion inquebrantable. 



El ataque al campamento del enemigo se llevo a cabo a las 
cinco de la manana. Instruidos sus oficiales, como siempre 
acostumbraba Marcano, Hall dejo de cumplir las ordenes, perrni- 
tiendo que el enemigo reaccionara, cuando el exito se debia 
precisamente a la sorpresa. Debido a esto, el enemigo logro 
organizarse y perseguir a los asaltantes que, dispersos, se in- 
ternaron en el monte. Marcano quedo solo con tres hombres. 
Con esta compania, avanzo por una veredad, momento que 
aprovecho el soldado Hall, que se hallaba oculto en la espesura 
de la montana, para llevar a cabo su venganza. Preparo su fusil 
y un disparo atrono el espacio. Huyeron los acompaiiantes de 
Marcano ... y su cuerpo cayo en  tierra herido de muerte. La 
bala, certera, le habia atravesado la ingle. 

Abandonado su cuerpo, fue encontrado cuatro dias despues 
sin que le faltase una sola de sus prendas, pero ya en franco 
estado de putrefaccion. Su estrella se habia eclipsado definiti- 
vamente. Sus luchas, soldado de la libertad, habian terminado 
sobre la tierra. Enterrado en aquel lugar solitario, pero en suelo 
de Cuba libre una tosca cruz de madera senalaba su tumba, 
simbolo excelso, en el corazon de la selva virgen, de la dignidad 
del hombre y de un ideal austero y grande. 

Pasadas algunas semanas, en desorden la conciencia, se pre- 
sento Hall en Manzanilla, ufanandose, sin embargo, de haber 
dado muerte al general insurrecto Luis Marcano. Traidor y 
cobarde, a ese precio le fue respetada la vida. 

Sobre esa tumba del heroe dominicano, perdida en  los bos- 
ques de una Patria que no era la suya; relegado su nombre, 
como el de casi todos los heroes y martires de Bayamo, a un 
olvido tan grande como justificado, como un desagravio a sus 
manes venerados, desgranamos en estas paginas, como ofrenda 
votiva a la vez, las frases vertidas por el general Martinez Freyre, 
sub-secretario en la Guerra: 

Podra la Historia olvidarlo, pero aunque esto suceda, 
aunque la monstruosa injusticia se realice, aunque tal 



iniquidad pueda subsistir, ahi esta la ciudad heroica, 
y sobre sus desplomadas torres, sobre sus destrozados 
altares, sobre sus cruces fundidas, sobre sus amon- 
tonadas riquezas, se agitara para siempre la aurora 
augusta y verdadera del vencedor de B a y a m ~ . ~  

Tan pronto como repercutio en Santo Domingo el Grito de  Yara, salio a 
la palestra en defensa de  la libertad cubana el periodico El Sol -organo 
de la sociedad El Paraiso", publicado en Santa Barbara, barrio de esta 
ciudad capital, en noviembre de  1868, redactado por el doctor Alejandro 
Angulo Guridi, sabio jurista dominicano que habia pasado su infancia y 
sujuventud en Cuba. Este periodico se publico hasta abril de 1870 y conto 
entre sus redactores a don Francisco Javier Angulo Guridi, hermano 
del director. Al ponerse El Sol aparecio El Laborante, el 8 de  septiembre 
del mismo ano de  1870. cuva redaccion estuvo a careo del dominic<i. 
cuhano Domingo l>rlmontr ; del riibano Fedrrico (;ii.aklY. t.12tidr abril 
de IR72 delo de ~ublirarsr I-1 l .nh<mmc~, nrro ~ i i  siistiiiito hahia a~arecido 
ya el 15 d e  febrero bajo el titulo de i-1 Lbminiano, dirigido por ei cubano 
Francisco Socarraz Wison. De este salieron 21 numeros; el ultimo el 16 
de julio del mismo ano de  1872. el 23 de agosto siguientes afloro El 
Universal de Federico Giraudv, que duro hasta el 30 d e  mavo de 1873 v 
del cual salieron cuarenta niinir'ros. Estos fueron los priiii&cos que en 
nuestro nais sinwron d r  <irexno a la Rrvoliirion del 10 d r  oriiihrr dr  Idti#. 
Eran lo; tiempos de  los S& anos terribles del periodo rojo, durante el 
cual permanecieron hiera del pais las principales plumas dominicanas: 
Galvan, Merino. Cestero, Gaxia, Perez Uose Joaquin), Apolinar de Castro, 
Zafra. Madrinal .... En uno de  estos ~eriodicos. en El Sol. Francisco lavier 
Angulo ~ur i ld i  defendio los proyecios anexionistas de  la ~dministracion 
Baez. Se tomaban como base las ideas aue hacia anos habia externado el 
gran Saco. Cuando la segunda guerra independentista de Cuba, el LUlin 
Dtano, se constituyo en vocero de  la causa y le consagraba diariamente 
toda una plana; Rafael Abreu Licairac publico Mi o60$ a Cuba; ElAu*adory 
El Anunciadorde Luis Emilio Gomez Alfau y Miguel Angel Garrido fueron 
tambien organos cubanos y Americo Lugo fue el doctrinario de  la causa 
con sus diversos ensayos juridicos que luego, en 1901. recogi0 en su libro 
A Punto Largo. Otros escritores y periodistas dominicanos tambien fueron 
heraldos de  la noble causa, como lo evidencian fulgurantemente las 
paginas de Marfim Sanfo lh inpque  en 1953 publico Rodriguez Demorizi, 
quien antes habia recogido y consagrado a Maceo a Santo Domingo. Estas 
dos monografias del eminente historiador dominicano son los mas autori- 
zados exponentes de la aportacion de Santo Domingo a la independencia 
de Cuba. 
Cuando se rememoran aquellos tiempos gloriosos, hay que recordar que 
los primeros dominicanos, fuerade Cuba, que se adhirieron al grito reden- 
tor de  Yara fueron Pedro Alejandrino Pina, Gregorio Luperon, Francisco 
Gregario Billini, a quien Marti biografio, Federico Henriquez y Carvajal. a 



(De Bayamo, Editorial .El Arte., Manzanilla, 1936, Tomo 11, 
pp. 57 a 67). 
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quien el mismo apostol dirigio su ultima carta.JoseJoaquin Perez, a quien 
elogio como poeta, Ulises Heureaux, que hizo aportaciones economicas 
y ayudo con eficacia a los expedicionarios, Jaime Vidal, que como minis- 
iro de eobierno intercedio siem~re.  Arturo Pellerano Alfau, 4ue  uso su .. . . 
empresa al si.n.icio de la caura; Quiirrio Brrri~a <:.inrlo. que pidi<i rii rl 
Coii~i-csu el re~onucimirnto de la hrliueraricia. \liiriiel AndrCs Pirti.jrdo. " u <. 
el oportuno y complaciente gobernador de  Monte Cristi, Federico Garcia 
Godoy, que se supo colocar a la altura d e  su deber. y otros muchos. De los 
que se encaminaron a las playas de  la insurrecta isla antillana, Lorenzo 
Despradel, uno de  los mas gallardos, dejo un breve trabajo en el cual hace 
honorifica mencion de  unos pocos. (Nota de  V.A.D.). 
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Estudios y bosquejos tematicos 





Nuestra Constitucion y sus reformas 
Corrigiendo a Campillo Perez 

Nuestro muy estimado amigo y colega, el doctor Julio G. 
Campillo Perez, en su interesante articulo -Los gobiernos y las 
practicas constitucional es^^, que vio la luz en El Caribpde fecha 
11 del corriente, dice que la Constitucion ha sido objeto de 
modificacion ala alarmante cantidad de 27 veces, desde 1854 
hasta hoy, sin contar el intento de 1916 que no se plasmo por 
la Ocupacion norteamericana,,. La verdad es que las modifi- 
caciones, reformas, revisiones, o como quieran llamarle, hasta 
este ano de gracias, han alcanzado a la cifra de treinta y tres, 
como se vera mas adelante. 

Nuestro Pacto Fundamental, o sea, nuestra Constitucion Po- 
litica, fue votada en la villa de San Cristobal el 6 de noviembre 
de 1844, por el *Congreso Constituyente Soberano., el cual 
fue convocado por IaJunta Central Gubernativa, presidida por 
Santana, por medio del Decreto de fecha 24 de julio del mismo 
ano. Se le suele llamar, no oficialmente, Constitucion <<de San 
Cristobal., por el simple hecho de haber sido votada en la 
mencionada ciudad dominicana. Esa es una costumbre que 
nos viene de lejos; la Constitucion de Bayona, la Constitucion 
de Cadiz, etc. En America se siguio la misma costumbre. 

En cuanto a los sistemas para llevar a la practica las revisiones, 
han sido unas veces flexibles y otras rigidos. Estos, cuando es 
un Congreso expresamente elegido para ello quien la modifica; 



y aquellos cuando la revision es hecha por el Congreso ordinario. 
Nuestro sistema actual es el flexible. 

La Constitucion de la Republica, votada el 6 de noviembre 
de 1844, ha sido objeto de las siguientes revisiones: 

1.- Febrero 27 de 1854. 
2.- Diciembre 23 de 1854. 
3.- Febrero 19 de 1858. (Votada en Moca). 
4.- Noviembre 14 de 1865. 
5.- Septiembre 27 de 1866. 
6.- Abril 24 de  1868. 
7.- Septiembre 14 de 1872. 
8.- Abril 4 de 1874. 
9.- Abril 12 de 1875. 
10.- Abril 8 de 1876. 
11.- Mayo 10 de 1877. 
12.- Junio 1 de 1878. 
13.- Febrero 11 de 1879. 
14.- Mayo 28 de  1880. 
15.- Noviembre 24 de 1881. 
16.- Noviembre 17 de 1887. 
17.- Junio 20 de 1896. 
18.- Septiembre 9 de 1907. 
19.- Febrero 22 de 1908. 
20.- Junio 13 de 1924. 
21.- Junio 15 de 1927. 
22.- Enero 9 de 1929. 
23.- Junio 20 de 1929. 
24.- Junio 9 de 1934. 
25.- Enero 10 de 1942. 
26.- Enero 10 de 1947. 
27.- Diciembre 1 de 1955. 
28.- Noviembre 7 de 1959. (Votada en San Cristobal). 
29.- Junio 28 de 1960. 
30.- Diciembre 2 de 1960. 



31.- Diciembre 29 de 1961. 
32.- Septiembre 16 de 1962. 
33.- Abril 29 de 1963. 

Varias han sido las constituyentes que por causas extranas no 
lograron realizar su proposito revisionista. En lo que va del 
presente siglo tres Asambleas Constituyentes, debidamente con- 
vocadas, vieron frustrados sus empenos. La elegida en 1903, 
cuyo presidente lo fue el licenciado Pedro Antonio Bobea, 
diputado por La Vega, cuyos trabajos interrumpio el golpe 
cuartelario del 23 de marzo que puso fin a la segunda admi- 
nistracion del general Horacio Vasquez; la de 1914, presidida 
por don Pedro M. Archambault, diputado por Santiago, que se 
disolvio tumultuosamente debido a la protesta que ante la im- 
posicion de la fuerza de la presion oficial encabezo el doctor 
Celio Estruch, diputado por El Seibo. Fue el dia en que el di- 
putado por la Capital, general Alejandro Woss y Gil, al ver que 
se habia roto el quorum con la salida del grupo de diputados 
protestantes, le dijo al presidente Archambault: *Mi querido, 
ya esto es una reunion de jamigos!. La otra, fue la de 1916. 
que presidio el padre Castellanos (canonigo y licenciado Rafael 
C. Castellanos), diputado por Puerto Plata, votada el 29 de 
noviembre de 1916, el mismo dia en que el honorable contra- 
almirante Knapp, jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos situadas en varios puntos de la Republica Dominicana, 
y actuando bajo la autoridad y por orden del Gobierno de los 
Estados Unidos, lanzo su celebre Proclama declarando ocupado 
militarmente la parte oriental de la Isla de Santo Domingo, 
que hoy ocupa la Republica Dominicana. 



OTROS DO<:LlMENTOS CONSTITUYENTES 

Pueden ser considerados como documentos sustantivos en 
la legislacion dominicana: la Manifestacion del 16 de Enero de 
1844; el Acta de Independencia, del 14 de septiembre de 1863; 
el Plan de Evacuacion o Plan Peynado de 1922, etc. 

Hasta ahora, las treintas y tres reformas o revisiones han sido 
interesadas, y en ellas ha imperado el criterio o el capricho 
del Poder Ejecutivo, que en algunas ocasiones ha tenido que 
moderar los impetus de los constituyentes, como en 1872, que 
pretendieron estatuir para don Buenaventura Baez la Pre- 
sidencia vitalicia. Por eso, la mejor reforma constitucional 
dominicana hasta ahora, ha sido ... !La Esperanza! 

Revista !Ahora!, Num. 98, 
6 de marzo de 1965, p.6. 



El y proteccionismo^ en Santo Domingo 
(Una contestacion al Dr. Jimenes Grullon) 

La observacion del doctor Arnerico Lugo de .que la Repu- 
blica no podia subsistir sin la ayuda de otra nacion, no era 
creencia individual de Santana, ni de Baez, ni de Cabral. sino 
que *era precisamente la individual, la de una escasa minorian, 
sugirio al doctor Juan Isidro Jimenes Grullon, refiriendose a la 
anexion a Espana de 1861, la formulacion de la siguiente pre- 
gunta: hizo entonces un plebiscito? 

El mismo pensador de A punto largo, el dominicano que 
<<desplego mayor actividad* durante los dias sin lumbre de 
la Intervencion Militar Norteamericana y .oriento mejor sus 
ideas en la ordenacion de una actitud nacional,, frente al inje- 
rencismo, segun senala Pena Batlle, responde: "El sentimiento 
nacional de la anexion, ya lo hace notar Bntannicus (Teodoro 
Stanley Heneken), fue expresado mas de una vez, no  por los 
gobiernos, sino por el pueblo ... La historia politica de los 
primeros tiempos de la Republica Dominicana es un canto 
tragico y liturgico en que el pueblo repite el aleluya junto al 
oficiante. Lo que comunica vitalidad a las extravagantes aven- 
turas anexionistas es la colaboracion de las masas. Multitud in 
sacri.s collecta, como decia San Agustin..' 

' Americo Lugo, '~Emiliano Tejera-, Boklin del Anhivo Gmeral de In Nm'on, 
num. 18, octubre de 1941, p. 295. 



El caso es curioso, pues es dable suponer que el doctor Ji- 
menes Grullon conoce nuestra Historia mas que en los textos, 
en las tradiciones de su familia, tanto de la parte paterna como 
de la materna. El mismo nombre que le impusieron en la pila 
bautismal induce a ello. En efecto, el nombre de Juan Isidro 
lo lleva por su abuelo don Juan Isidro Jimenes, quien lo ilustro 
por su actuacion en la vida publica hasta hacerlo resplande- 
cer gallardamente entre las gemas de la proceridad nacional. 
Pero el que en 1916, con la conciencia del deber cumplido, se 
calzo el coturno <<para sentir brillar el sol plata de su cabeza. 
de patricio, ostentaba ese nombre porque ya lucia al sol de 
la gloria Juan Isidro Perez de la Paz, quien hermanado con 
Pedro Alejandrino Pina, integra con Juan Pablo Duarte la 
mas limpida de las preciaras trilogias patrioticas, ya en pro- 
ceso d e  revision,' era tio carnal del abuelo paterno de Juan 
Isidro Jimenes Grullon. Don Manuel Jimenes, procer de la 
Separacion y segundo Presidente Constitucional de la Repu- 
blica, cuya calumniada memoria es otra de las cosas de nuestra 
Historia Patria que demandan una justiciera revision, era hijo 
de otro procer separatista: el heroe y martirJuan Jimenes, cuya 
accion dio lustre al poblado de Los Alcarrizos en 1824. Como 
se hace evidente, Jimenes Grullon tiene razones para conocer 
la historia que aporta la tradicion de su hmilia por el lado 
paterno; derecho que tambien le asiste por la rama materna, 
pues en la historia de la Restauracion se destaca el nombre de 
Maximo Grullon, patriota biografiado por Luperon y quien 
fue, ademas de hombre de luces, padre de una legion de ho- 
norables ciudadanos que sirvieron con brillo a la Republi~a.~ 

~Podria aun senalarse. siempre dentro del partido Duartista, esta otra 
uiada: la de sus proceres m& integros, puros y refulgentes, por lo acrisolado 
de sus vidas: la de Diiarte, P6rez y Pinan. (Doctor Alcides Carcia Lluberes. 
*Acrisolando nuestro pasado., en el numero 97 de la re\ista Clio, organo 
de la Academia Dominicana de la Historia, diciembre de 1953, p. 141). 
La maledicencia, siempre en asecho. ha llegado al colmo de propalar que 
el presidente don Manuel Jimenes. quien fue victima de toda c h e  de 
maldades de parte de sus implacables enemigos, *se pas6 a los haitianos 



El presidente de la Republica Manuel Jimenes se caso con 
Altagracia Pereyra, hija de Jose Andres y Josefa Perez de la Paz, 
y fueron padres de Juan Isidro Jimenes Pereyra, que ocupo 
dos veces constitucionalmente tambien la Presidencia de la 
Republi~a.~ Por cierto que el abuelo del ilustre trinitario, uno 
de los proceres mas nobles de nuestra patrologia patricia, se 
llamaba Juan Isidro Perez de la Paz y Godinez, abogado, falle- 
cido en 1790 en esta ciudad, y era hijo del capitan Blas Perez 
de la Paz, natural de la isla Margarita, hecho este que vincula 
el origen del doctor Juan Isidro Jimenes Grullon con la noble 
patria venezolana. 

En aquellos tiempos ... Cuando el pais carecia de univer- 
sidad; de escuelas publicas; de publicaciones periodicas que 
circularan por todas las ciudades y villas, cuando no teniamos 
doctores ni licencias en Derecho ni en Medicina;' cuando 
- 

con pertrechos y bagajes*. El origen de  la desgracia de Jirnenes data de 
la prision que en marzo de 1844 ordeno contra Baez, porque acusado 
de haber denunciado al presidente Herard el pronunciamiento del 27 de 
Febrero. temeroso de  que hiriera fracasar las combinaciones en que el y 
otros tenian mayor fe. Fue Baer, durante su primen presidencia. quien 
dirigio la tremenda persecucion contra Jimenes, logrando que lo expul- 
SardU de  Puerto Rico, de Curarao y de  Venezuela, de esta ultima de una 
manera biolenta, en union de sii numerosa familia. 
Cuando se quebro la estrecha vinculacion entre Baez y Santana. este. que 
habia sido predispuesto contra su antiguo Ministro de la Guerra, reconocio 
su error al declarar "que se sentia arrepentido de  su insubordinacion 
contra el presidente Jimenesn. (Veaie B. Pichardo: fisumm de hiriotiapalnn, 
Barcelona. 1922, p. 105). 
Genealogia de  Josefa Perez de  la Paz, madre del trinitario Juan Isidro 
Perer de  la Par. Datos de fny Cipriano de Cuera y del licenciado Carlos 
Larrazabal Blanco, en el Boklin del Arrhiiio (;rn~rnl de 1U Narion, numero 32, 
eneroabril 1944, p. 24. 
Los primeros que recibieron en el pais la investidura academica despues 
del abatimiento de  las aulas universitarias en 1823. fueron Juan Fco. Al- 
fonseca, Jos4 Ma. Gonzalez, Jose deJ. Brenes, Pedro Ma. Garrido, Silvestre 
Aybar, Marcos Antonio Gornez, Jacinto Marrero e Higinio Diaz Paez, el 14 
de septiembre de  1874, graduados de  Licenciado en Medicina y Cirugia 
en el Seminario <:onciliar de Santo Tomas de Aqiiino, en cuw aulas fun- 
rionaban las catedras de Medicina del Instituto ~rofesional ( ~ o n s .  Hugo 
Eduardo Polanco, Svminario Conciliar <L Sanlo Tomas (Ir Aquino, Santo D* 
mingo, 1948, p. 63). La Licenciatura en Derecho adiino m& tarde, en 1883. 
(A. Tejen: Anah de 1906). 



escasamente de cada cien habitantes habia cuatro o cinco 
que sabian leer y escribir; sin servicio de correos; sin caminos 
permanentes transitables; sin un solo puente en nuestras vias 
fluviales; sin ferrocarriles; sin los ingenios hidraulicos para la 
fabricacion de azucar de los dias de Oviedo pues habian des- 
aparecido; sin economia propiamente dicha; y cuando hacia 
diez y seis anos que la suprema preocupacion y la primordial 
ocupacion de todos, gobernantes y gobernados, era la ince- 
sante guerra defensiva que sosteniamos con nuestros agresores 
vecinos, significaba para entonces, o sea para 1861, un 
plebiscito? servir para establecer la voluntad popular 
con respecto a la transformacion politica que en beneficio de 
todos procuraban sus esforzados dirigentes? 

Ciertamente que <<no hay acontecimiento historico que no  
tenga raices en el pasado inmediato.. 

La creencia de que nuestro pais no podia subsistir sin la 
~proteccion~~ de otra nacion de superiores recursos era algo 
profundamente arraigado en el pueblo dominicano. El famoso 
LSituadon que anualmente enviaba a guisa de subsidio la Real 
Hacienda de la Nueva Espana, engendro la creencia de que 
nuestros recursos eran insuficientes para el desenvolvimiento 
economico del pais. Aquella ayuda se llego a considerar como 
algo vital para la subsistencia de la colonia y esa es la genesis 
de la politica de los emprestitos que desde 1844 pautaron la 
economia nacional. De ahi que hasta el mas resonante triunfo 
de las armas coloniales contra nuestros vecinos, como lo fue la 
batalla de Sabana Real el 21 de enero de 1690, se debiera en 
parte, no tan exageradamente como se propago, a la <<ayuda. 
del Virrey de Mexico, que habia enviado oportunos auxilios. 
Por eso en 1844 se hacia resaltar la necesidad de fuerzas 
extranjeras. 

Don Juan Sanchez Ramirez acaudillo en 1808 la llamada 
Reconquista, pero tanto este heroe legendario, digno de per- 
petuarlo, como los componentes de la asamblea soberana de 
Bondillo, consideraron que lo logico y lo previsor era el retorno 



al regazo de la Madre Patria. Hacia solamente tres anos que las 
hordas de Dessalines, de Petion y de Cristobal habian devastado 
las tres cuartas partes del temtorio de la antigua Parte Espanola 
de la Isla, y ese pavoroso fantasma era influyente. 

No ignoramos que existe una socorrida tradicion de que 
en la asamblea de Bondillo se hablo de -independencia., 
pero debemos recordar que estabamos en el ano 1808, cuando 
todavia el Grito de Dolores, el Pronunciamiento de  Caracas y 
el estandarte de Tucuman estaban en gestacion. No se habian 
producido. 

Los mismos factores que orientaron al heroico hijo del Cotui, 
que deshizo en Palohincado las huestes francesas que coman- 
daba un invicto general napoleonico, influyeron en 1821 en 
el animo del doctor Jose Nunez de Caceres en el hecho de 
no proclamar la independencia absoluta, que tal vez era su 
anhelo, como escribe Tejen, quien, ponderando las circuns- 
tancias recuerda que la riqueza publica estaba muy mermada, 
que insignificante era el comercio, nulas las rentas, escasa la 
poblacion, y como ineludible amenaza un wecino diez veces 
mas numeroso, organizado, aguerrido, provisto de  recursos 
de todo genero, aguijoneado por el vivo deseo de aduenarse 
por completo del territorio de la isla y ensoberbecido con los 
recientes triunfos que produjeron la unidad haitianav. Por eso 
el sabio patricio, al .adelantarse a sus compatriotass, busco la 
-proteccion. de la Gran Colombia y fue la bandera de esta 
creacion boiivariana la que enarbolo el primero de diciembre 
de 1821 en la Torre del Homenaje. 

Es innegable que el fracaso de 1821, y sus tremendas con- 
secuencias, influyo preponderantemente en la orientacion de 
los patriotas de 1844, no obstante la ingente labor que desde 
hacia mas de una decada venia realizando el inigualable apostol 
Juan Pablo Duarte, a quien el notable pensador Manuel Arturo 
Pena Batlle considera como .el verdadero y unico fundador 
de la conciencia nacional dominicana*. 



Consideramos oportuno recordar en este lugar el profundo 
y sereno juicio que en 1884 exteriorizo el mas afamado de 
nuestros historiadores, don Jose Gabriel Garcia, quien enalte- 
ciendojusticieramente la memoria de los grandes de la Patria, 
escribio: 

Pero entre todos los personajes esclarecidos 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 ejercieron sobre los destinos del pais, pueden ser 
considerados como los astros mas resplandecientes 
que hasta hoy han relucido en el cielo siempre esplen- 
doroso de Quisqueya: estos cuatro varones singulares 
son, el brigadier don Juan Sanchez Ramirez, el licen- 
ciado don Jose Nunez de Caceres, el general Pedro 
Santana y el ilustre procerJuan Pablo Duarte. 

Demos por conocidos los diversos proyectos <<proteccionistas,> 
que desde 1843 se procuraron realizar, y a los cuales estuvieron 
vinculados, uno mas y otros menos, todos los proceres que en 
aquellas luchas por nuestra libertad se agigantaron. Es una ver- 
dad axiomatica que en todo el texto de la Manifestacion del 16 
de Enero de 1844, campea el <<proteccionismon y ha sido con- 
siderada como un documento limitadamente de *separacion,> 
y no de .independencia absoluta>, como la concepcion duar- 
tiana. <<De Separacion, escribe fray Cipriano de Utrera, porque 
asi se decia entonces y tal fue el hecho de la emancipacion del 
yugo haitiano: una separacion politica, a la que mis tarde, y 
asi lo decimos tambien, se llamo Independencia, como a la 
separacion de Espana se le llama justamente Restauracion.." 

La Iglesa Panoguial dr San Pedm & MacorLr, Tip. de los PP. Franciscanos 
Capuchinos, Santo Domingo, 1932, pp. 1819. 



Damos tambien por sentado y comprobado que la desnacio- 
nalizadora Matricula de Segovia, de 1856, fue, mas que otra 
cosa, una manifestacion <<proteccionista,,. Apenas extinguidos 
los resplandores del incendio glorioso de la Restauracion, 
cuando cabia suponer que el pensamiento de Pedro Santana, 
*producto directo del medio y de las circun~tancias~~,~ como 
comprensivamente escribio don Federico Garcia Godoy, pen- 
sador que gustaba humedecer la pluma en las fuentes de la 
Historia Patria, se habia deshecho como la sal en el agua, nos 
encontramos con que reverdece en la mente y en la accion de 
muchos que habian escalado la proceridad en aquella lucha 
que se inicio en los cerros de Capotillo el 16 de agosto de 1863, 
de imperecedera recordacion. 

Hagamos memoria a la luz de la verdad. Finalizaba el ano 
de 1867 y se encontraba a la cabeza del Gobierno el heroe 
de Santome y d e  La Canela, general Jose Maria Cabral, quien 
habia recibido su instruccion en Inglaterra. Su administracion 
se cuenta entre las progresistas de aquella epoca. En efecto, se 
creo el Instituto Profesional, se restablecio el Seminario Con- 
ciliar; se tradujo y se imprimio el Codigo Civil; se consagro 
a Benito Juarez como *Benemerito de las Americas. por su 
lucha contra la ocupacion de Mexico por las huestes enviadas 
por el pequeno Napoleon, siendo nuestro pais el primero en 
proclamarlo con tan enaltecedor titulo; se publicaron los pri- 
meros textos destinados a la ensenanza popular; el Compendio 
de la Histuria de Santo Domingo por Jose Gabriel Garcia y los de 
Geografia de Angulo Guridi y de Merino, asi como las Lecciones 
e laa ta l e s  de Aritmetica y de Mitologia de Jose Ramon Apilar; se 
concerto la paz con Haiti y se establecieron los preliminares 
de un Tratado de paz, amistad, comercio y navegacion con el 
Estado que comparte con el nuestro el dominio d e  la isla que 
habitamos; se firmo el primer Tratado de amistad, comercio, 

Rufinilo. Imprenta *La Cuna de Americas, Santo Domingo. 1909, p. 31. 
Vease ademas sn obra De la hlctmia. Imprenta El Progreso, La Vega. Repu- 
blica Dominicana, 1920, pp. 24-41. 



navegacion y extradicion con los Estados Unidos, instrumento 
internacional que tuvo vigencia hasta el 5 de noviembre de 
1896, fecha en que fue denunciado por nuestra Cancilleria; se 
fundo la primera Biblioteca Publica que tuvo la capital de la 
Republica, con los fondos iniciales de la particular del hablista 
Rafael Maria Baralt, que la habia legado al morir en 1860 a 
la tierra que acuno el nacimiento de su madre y habia sido 
escenario de su infancia; se organizaron cuerpos regulares de 
ejercito en las provincias del Cibao, se establecio una linea 
de paquetes quincenales entre el puerto de la Capital y el de 
Samana; se concedio al padre Billini el minoso convento de 
Regina que, reconstruido por este progresista sacerdote, sirvio 
de local al Colegio San Luis Gonzaga, cuya fecunda labor de 
veinte anos es hoy ignorada; se faculto al Poder Ejecutivo para 
que celebrara toda clase de contratos relativos a empresas 
agricolas de colonizacion e inmigracion, bien con companias 
o con individuos, sujetandose a previsoras prescripciones pre- 
viamente formuladas; se declaro libre de los derechos de im- 
portacion, por el termino de cinco anos, todo el material de 
zinc que fuera introducido por los puertos habilitados de la 
Republica, en forma de planchas, lisas o de canal, propias para 
la construccion de casas y viviendas; se ordeno a la Camara de 
Cuentas el examen y finiquito de las cuentas de la Republica 
desde el 16 de agosto de 1863 hasta el 31 de diciembre de 
1866, se favorecio la exportacion de la sal marina, declarando 
exento de derechos a los buques extranjeros que la tomaran 
en los puertos habilitados; se habilito el puerto de San Pedro 
de Macons al comercio extranjero; se facilito a los comercian- 
tes del interior el proveerse de patente de consignatarios; se 
depuro por el Poder Ejecutivo la lista de los titulos militares 
desde generales hasta tenientes coroneles, la cual fue remitida 
al Congreso Nacional; se establecio el sistema metrico decimal 
frances de pesas y medidas; se favorecio con derechos fiscales 
la apertura de un camino carretero entre Puerto Plata y Santiago, 
para lo cual se autorizo la formacion de una compania por 
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acciones; con el proposito de estimular el fomento agricola 
se decreto una prima de cincuenta pesos fuertes, abonados 
por la Hacienda Publica, a todo agricultor para cada diez mil 
matas de cafe o cacao, o quince mil de algodon; se dispuso la 
construccion de una carretera desde el n o  Yuna hasta San- 
tiago y se hicieron estudios para su canali~acion;~ se decreto 
la formacion del Catastro de los bienes del Estado; se crearon 
comisiones provinciales para la vigilancia y proteccion de la 
agricultura; se celebro con desbordado entusiasmo el vigesimo 
cuarto aniversario de la Separacion, el 27 de febrero de 1867, 
y fue esta da  primera vez, desde que hubo Patria, que salie- 
ron a lucir oficialmente los nombres del inmaculado Duarte 
y sus ilustres companeros Sanchez, Mella, Pina y Perez, como 
autores principales de la obra magna, asociados a los menos 
gloriosos de los que la sostuvieron con ejemplar desinteres 
en los campos de batalla, y de los heroes invictos de Capotillo, 
que tanto renombre dieron a la Republi~an;~ y como para 
demostrar que el ideario patriotico de Duarte, que palpita 
y arde en el Credo o Juramento Trinitario, habia ahondado 
sus raices en la conciencia nacional, se decreto la expulsion a 
perpetuidad de <<los senores Abad Aifau, Felipe Alfau, Miguel 
Lavastida, Pedro Ricart, Eusebio Puello, Buenaventura Baez,'" 

El oresbitero luan de lesus Avala. fundador de la hoy floreciente ciudad 
de kan cristobal, h i z o k  estudio sobre la canalizacioi del rio Yuna. Entre 
los tnbaios aue deio este laborioso eclesiasuco dominicano. nativo de La 

d .  

Vega, figura un Mapa de la Isla y varias relaciones historicas de las cuales 
solo una se ha im~reso. 
H t r m  maLrno & ia R@J~/IC(I Doni~nirano, por Josi. Gabrkl Garcia. Im- 
orcnu de Garcia Hemianos. Santo Domineo. 1906. D 129. 

lo Este Decreto es de fecha 27de junio de 1867. extraneza el hecho 
de que figura en el Buenaventura Baez, quien no fue de los que ase au- 
sentaron del pais al acto de la desocupacion de Espana" sino que, al ser 
derrocado su Gobierno en 1858. tomo el camino del destierro. al cual le 
puso termino el mismo Cabra1 en 1865 yendolo a buscar personalmente 
a C u m o  oara aue viniera a ocuoar oor tercera vez la Presidencia de la . . 
Republica. En cuanto a los dos primeros lease lo que dice el doctor M. 
de J. Troncoso de la Concha en la pagina 77 del libro Santo Domingo de 
Ayn; Imprenta de Pol Hnos., Santo Domingo, 1944, por don Luis Emilio 
Gonzalez Alfau. 



Jose Ignacio Perez," Juan Nepomuceno Ravelo, Jose Mana 
Moreno, Manuel Delmonte, Luis Marcano, Andres Ramos y 
Pedro Gautreaux, que se ausentaron del pais al acto de la des- 
ocupacion de Espana>,." 

Para entonces, para los dias de la progresista administracion 
Cabral, los huesos del autor de la anexion de 1861 estaban des- 
carnados y yacian bajo la yedra del olvido, sin lapida y sin cruz, 
en su tumba solitariajunto al viejo torreon del Homenaje, solo 
~anullados por el mar y por las dianas matinales del clarin>,.1s 
Pero su pensamiento, su concepcion politica, palpitaba aun. 
Le habia sobrevivido, lamentablemente en  los propositos de 
los que fueron sus contrarios. 

LA AMARGA REALIDAD 

El presidente Cabral habia introducido modificaciones en 
su consejo de Secretarios de Estado. El medico don Manuel 
Maria Valverde, quien luego, siguiendo la mta de Duarte se 
adentro en las selvas del Orinoco y permanecio en ellas cuatro 
largas decadas, durante los cuales fue llorado como muerto por 
la Patria y la familia,I4 ocupo la cartera de Justicia e Instruccion 

" Fue este Jose Ignacio Perez, y no el trinitaria Juan Isidro Perez como in- 
advertidamente aparece en la pagina 407 del tomo primero de SBncha, 
Editora Montalvo, Santo Domingo 1947, por el licenciado Ramon Lugo 
Lmton ,  el que tomo parte como orador en la manifestacion con que los 
partidarios del presidente Buenaventura Baez celebraron el 6 de octubre 
de 1856 el triunfo de la celebre Matricula de S v i a .  Vease la debida 
declaracion en el documentado articulo #Centenario de la Matricula de  
Segovia (Inicio del intervencionismo en Santo Domingo),,, por Vetilio 
Alfau Duran en el numero 108 de la revista Clio. iulio-diciembre de 1956. ,> 

pp. 190191. '' Cokccion de hes. decretos v resoluciones emanadar de los boderes Lekslativo v Eie- , . o , J 

cutiuo de la RrpublicaDominicana, Imprenta Listin Diario, Santo Domingo, 
1927. tomo V. D. 107. 

'' Bernardo ~ichardo, Resuma de historia patria, Barcelona, 1922, p. 140. 
l4 Vetilio AlEau Duran, *El doctor Valverde., en el numero 81 de la revista 

Clio, enero-junio de 1948, pp. 67-69 



Publica; el general Julian Belisario Cunel, procer restaurador, 
fusilado el 23 de noviembre de 1869 en el cementerio de Ama 
por orden del presidente Baez, para la de Interior y Policia; y 
el general Marcos Evangelista Adon, heroe de la Restauracion, 
que fallecio en Jacmel, en penoso destierro, el 19 de febrero 
de 1872, la de Guerra y Marina. 

Coincidio con este cambio de ministerio, senala el 
historiador Garcia, la llegada de Santiago de una 
comision compuesta de los ciudadanos Jose Maria 
Silverio, Jose Manuel Glas, Miguel Roman y Rafael 
Maria Leiba, siendo portadora de una exposicion en 
la cual los generales Maximo Grullon, Federico de 
Jesus Garcia, Juan Antonio Polanco, Ramon Almonte, 
Julian Belisario Curiel, Pedro Batista, Jose Desiderio 
Valverde, Teodoro Gomez, Remigio Batista, Cirilo 
Fernandez, Jose Maria Fernandez y Fernando Fer- 
nandez, despues de algunas consideraciones sobre la 
situacion rentistica del pais sobre el relajamiento de 
los vinculos sociales y el aniquilamiento del principio 
salvador de la ley, a causa de las agitaciones politicas 
de que era presa la administracion, le manifestaban 
al general Cabral, que aunque estaba lejos de ellos el 
pensamiento de que se consumara un acto que pudiera 
atacar en lo mas minimo la dignidad nacional, eran 
de parecer de que expuesto como estaba el pais a ser 
de la anarquia y a ser absorbido, tarde o temprano, 
por su antiguo y constante enemigo," n o  se debia 

'"1 peligro haitiano de 1867, que habia sido mas cierto que nunca en 1861 
como inmediata consecuencia del resonante exito desnacionalizador de 
la Matricula de Segovia, de los pronunciamientos de Domingo Ramirez y 
de las efectivas actividades de los Alcantara, de los Tavares y sus secuaces 
erayanos. hacia presa en el animo de  aquel grupo de hombres de bien, 
casi todos notables restauradores. Era como la aparicion d e  u n  medroso 
fantasma aterrotifico cuando el republicano presidente Geffrard puso en 
practica, corregidas y aumentadas las efectivas 'cboyeristas~ que en 1822 



desperdiciar .la oportunidad de aceptar la corriente 
civilizadora que podia establecerse para el pais con la 
permanencia d e  la nacion norteamericana en la pe- 
ninsula de Samana.. Esta opinion, robustecida por la 
de los generales Eusebio Manzueta y Ramon Guzman 
animo al gobierno a mandar a Washington al general 
Pablo Pujol, con plenos poderes para tratar sobre el 
debatido asunto, recibiendo el consul Smith informes 
confidenciales de que el presidente Cabra1 cuando se 
nego a ceder una porcion del territorio dominicano, 
habia obrado por respeto a la dignidad y al honor de 
su pais; pero que el estado de las cosas habia llegado a 
ponerse muy critico y la Republica estaba amenazada 
de caer en la anarquia; y por esa razon era necesario 
pensar friamente en la situacion y ceder a las circuns- 
tancias, como lo hacia, aconsejado por doce de los 
principales generales del Cibao, al proponer 3 los 
Estados Unidos el arrendamiento de Samana.'" 

El plenipotenciario dominicano don Pablo Domingo Pujol y 
Solano, procer de la Restauracion a nombre de cuyo gobierno 
habia conducido una importante mision en los Estados Unidos, 

dieron meiores resultados aue las de  Souluaue en 1849 Y en 1855. En 
puridad diverdad que los &ore\ de  ah<orciAn de  1867 n; e n  fanlasma- 
eoria. Tndatia en IR79 el notahlc homhre dc  letras v de leves don Cesar 
Nicolas Penson llamaba afanosamente la atencion acerca del peligro d e  
Occidente. -No son estas manifestaciones efecto del natural ardor patrio 
que a la presentejuventud anima, no, sino el resultado de  la experiencia y 
de  la obsenacion. Haiti. a las ouertas de  nuestras ~obiaciones fronterizas. 
derramando oro a mano llenas con que seduce y corrompe a los suyos y 
a los nuestros con su eterna politica observante, con su creciente pobla- 
cion, con su extrema osadia. ?quien duda que comience por hacer de  San 
Juan una fortaleza central y un cuartel de  operaciones. y en el corto inter- 
valo de  seis u ocho anos acabe por dominarnos. habiendo ya influenciado 
el pais, habiendole corrompido con las dadivas. habiendo en una palabra, 
franqueadose el camino de  antemano?", Haiti. "Su politica absorbentes, 
El Ern de In Opinion, numero 4, Santo Domingo. 23 d e  marzo de  1879). 

'" Hidm'a mohno..., pp. 154-155. 



donde con sus auspicios publico Angulo Guridi su importante 
folleto Santo Domingo y Espana," se traslado a Washington pro- 
visto de las credenciales y de las instmcciones expedida por el 
presidente Cabral. En Washington, .el general Pujo1 celebro 
con Mr. Seward un contrato de arrendamiento de la peninsula 
y bahia de Samana, que no llego a ser firmado -asevera el his- 
toriador Garcia- por la caida del general Cabrab.la 

Esto sucedio en 1867. La administracion de Cabral duro 
dos anos: de 1866 a 1868. Para entonces Pedro Santana estaba 
muerto y la gloriosa y heroica Guerra de la Restauracion, que 
abarca desde el 16 de agosto de 1863 al 11 de julio de 1865, 
ocupaba su rutilante sitial en las paginas de la Historia Patria. 

Los hombres que vinieron despues de la administracion del 
presidente Cabral, que tanto se empeno por hacerle bien al 
pais, como lo evidencia el recuento consignado, fueron mas 
lejos en busca de proteccion extrana. 

Para el cultisimo don Felii Maria Delmonte, jurista y poeta 
de extendida fama, la union d e  Santo Domingo a la gran Re- 
publica Norteamericana era, sencillamente, el pensamiento 
proclamado el 27 de Febrero de 1844 en el Baluarte del Conde. 
Era, nada mas y nada menos, que <<ese mismo pensamiento, 
ampliado, mejorado, enaltecido, depurado de toda utopia, y 
reducido con dignidad al terreno de la practica, donde se sienta 
el filosofo politico cuando, al repararse de las largas pesadillas 
de un delirio, examina el pasado de las sociedades, sienta las 
premisas de que se deducen legitimas consecuencias para el 
porvenir, y condenando toda ilusion como un error brillante, 
solo aspira a la verdad, y solo admite lo posible~p.~~ 

" Reproducida por el licenciado Emilio Rodriguez Demorizi, e n  su obra An- 
leredenter dP lo anexiOn a Erpana, Editora Montalvo, Santo Domingo, 1955. 
pp. 334-375. 

'* Historia mo<irma ..., p. 157. 
$ "  Disriinu pronunciado por el miniwo de Justicia e Insirucrih I'ublira. 

iircnciddo FClix hlaria Delmontr. rl 27 de febrero de 1870. I'iihlirado en 
el numero 106 del Boletin OJiciaL Santo Domingo, 5 de m a n o  de 1870. 
Reproducido por el licenciado Emilio Rodriguez Demorizi e n  Btrmrsos 



Manuel Mana Gautier, otro de los pnmates que suplantaron 
a los cabralistas, ilustrado y sagaz hombre de estado *que tuvo 
la rara virtud de confesar constantemente su desamor por las 
ideas liberales, argumentando con descreida dialectica lo que 
el suponia desventajas de la libertad en pueblos anomalos como 
el nuestro., y por ello ese esforzaba en demostrar la necesidad 
de ocumr a la anexion n ~ r t e a m e r i c a n a ~ ~ , ~  condujo al Gobierno 
de Buenaventura Baez a pactar con los Estados Unidos la ane- 
xion de la Republica como uno de sus eterritorios~, por medio 
del Tratado firmado en Santo Domingo el 29 de noviembre 
de 1869, no obstante la ilustracion de Baez, cuya m ~ l t u r a  y 
habito de viajar -segun Max Henriquez Urena-, le habian 
permitido desarrollar sus innegables aptitudes de hombre de 

Educado en Francia, fue ademas un <<hombre de 
claro talento y fino sentido politico,, segun Amenco LugoZ2 y 
<<con mas lineamiento de estadista que M e r i n ~ n . ~ ~  

Todavia en la Era veinteanal de Ulises Heureaux <<eran in- 
contables los anexionistas de conviccion o de interes que aqui 
existian* segun P e y n a d ~ . ~ ~  

Pero hay algo mas en pleno siglo xx, que sirve para explicar y 
hasta parajustificar, las causas engendradoras del ideario poli- 
tico de Santana, cuando promediaba la anterior centuria. 

Don Eliseo Grullon y Julia, nacido en Santiago en 1852, 
quien se educo en Francia, poseedor de una solida cultura, 
*pulcro en su vida como en sus obras* senala dona Abigail 

historicos y literarios, Imprenta d a n  Francisco., Santo Domingo, 1947, 
pp. 206210. 

" Miguel A. Garrido, Silupta, Imprenta "La Cuna de  America". Santo Do- 
mingo, 1902, p. 85. 

" *Sintesis biografica de  Fernando Arturo de  Merino., en el numero 2 de la 
revista Clw, Santo Domingo, marz@abril de 1933. p. 31. 

'' Bahoruco, numero 162, Santo Domingo, 16 de septiembre de  1933, p. 4. 
Boletin del Archivo Geneal de la Nnnon, numero 18, Santo Domingo. octubre 
de 1941, p. 287. 

*' ~icenciado Francis< o J. Peynado. -Al pais-. hoja suelm reproducida en el 
Llsrin i h n m .  numero ;4.095, Santo Domingo. 6 de septiembre de  1899. 



Mejia;>; quien en su larga carrera politica, que inicio como Secre- 
taria de Estado de lo Interior y Policia cuando regreso de Europa, 
y cuando apenas contaba veintidos anos, quien en un lapso de 
seis lustros y durante diferentes gobiernos tuvo a su cargo el 
ministerio de Relaciones Exteriores en seis ocasiones, siendo 
hasta ahora el ciudadano que mas ha ocupado esa cartera, y 
quien por su honesta actuacion en  la politica se le consideraba 
como un acaudalado de experiencia en los negocios publicos, 
era en cierto modo sustentador, en lo esencial, del pensamiento 
politico de Santana. 

Nos limitamos a copiar, para evidenciar lo que afirmamos, 
las siguientes expresiones del senor Grullon, vertidas en  el mas 
importante de sus libros. 

-Mas por semejantes vias se M a la disolucion, a la muerte ... 
-Harto lo comprenden los dominicanos pensadores, y de 

ahi que algunos de nuestros politicos, desalentados por los 
desaciertos individuales y colectivos, hayan creido que la Re- 
publica no cuenta con elementos suficientes de vida propia 
para defender su autonomia y realizar los fines de la indepen- 
dencia, habiendo dado ello lugar a nuestra reincorporacion a 
la monarquia espanola en 1861. 

-Y, siendo asi, que no se quedaron Uds. con Espana? 
-Porque ya sabiamos que ella no admite la emancipacion 

de las colonias a la mayor edad, -a pesar del ejemplo de In- 
glaterra con las suyas-, por lo que, a raiz de la sorpresa que 
produjo la anexion, hubimos d e  resolvernos a hacer lo que el 
resto de America hiciera antes y Cuba hizo despues. 

-Pues entonces jtendran Uds. que entregarse a los yankees! 
-Entregarnos, no; acaso la conveniencia politica a una con 

los ejemplos de libertad y de progreso que nos esta dando 
Cuba dan motivos suficientes para inducirnos a concertar con 
aquellos una como enmienda Platt que ponga coto a la anarquia 

Hirloria de la lilrralura dominicana, Editorial El Diario, Santiago, 1949, 
p. 89. 5' edicion. 



del pais y nos impida seguir destruyendonos unos a otros, 
mediante las necesarias garantias reciprocas ... 

-Por lo dicho, veo que es Ud. partidario de la enmienda 
Platt. 

-Lo soy, porque me consta que ha sido salvadora para Cuba 
y creo que lo sena para Santo Domingo..'" 

Y conste, que don Eliseo fue un devoto estudioso de nuestra 
historia." 

Como se ve, cuando Arnerico Lugo afirma que la creencia 
de que la Republica no podia subsistir sin la proteccion de una 
nacion poderosa, no era aislada creencia individual de Santana, 
pisa el firme terreno de la verdad. La Convencion Dominico- 
Americana de 1907, que sus negociadores condujeron con el 
rostro enrojecido de verguenza, segun manifestacion de uno 

'" Del Medifemineo al Caribe con escala a Espana y en Cuba. Imprenta -La Cuna 
de Americas. Santo Domingo, 1905, pp. 129.130. Responde a preguntas 
que le hizo el capitan de la nave en que viajaba. 
Como es muy bien sabido, la llamada =Enmienda Platb, que hizo famoso 
al senador norteamericano por el Estado de Connecticut, senor OMlle 
H. Platt. fue un tratado adicionado como apendice a la Constitucion cu- 
bana de  1901 que otorgo a los Estados Unidos el mas amplio derecho 
de  intervencion en los asuntos vitales de Cuba, y pauto las regulaciones 
politicai entre las dos naciones hasta que fue abrogado en 1934. (Ramon 
Infiesta. Huforia ronrfifurional <ip Cuba. Cultural. S. A,. La Habana. 1951. 
pp. 298.313. 
Se consideraba necesario aue los Estados Unidos oroveveran a la semi- - 
ridad interior y exterior del flamante estado cubano. De *Cuba, cien 
veces mas rica que nosotros, cien veces mas gobernablem, como escribio 
el historiador y estadista don Emiliano Tejera en importante documento 
oficial, Maor ia  & Relnriones b;xleriom & 1907, p. 31). Otro nacionalista 
a todo evento, el maestro don Federico Hennqiiez y Carvajal, cuando 
se negociaba con los Estados Unidos el asunto de  la deuda extranjera 
manifesto .que preferible a todo pacto era la Enmienda Platt. aplicada a 
Santo Domingo con la condicion expresa de ser transitoria y garante de 
la integridad e independencia de  la Republica Dominicana". (Vide I.istan 
I>inrio, numero 5,291, Santo Domingo. 23 de febrero de  1907). 

" Escribio varios estudios historicos que dio a la estampa en la prensa de su 
epoca. algunos de  los cuales han sido regidos en las entregas numero 
8344.8687.1 l a 1  11 de la revista Clw, organo de la Academia Dominicana 
de la Historia. Tambien publico un manojo de tradiciones patrioticas. Su 
retrato figura en la Galeria de  Historiadores Dominicanos que ha iniciado 
el Archivo General de la Nacion. 
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de ellos, es tambien, en cierto modo, un instmmento <<protec- 
cionista. revelador de la insuficiencia financiera, economica 
y administrativa de una de las altas partes contratantes. La in- 
mediatamente anterior, la de 1905, que por ventura no llego a 
regir, iba mas lejos en el escabroso sendero de eproteccionistan. 

Se ha escrito, fundada y comprensivamente, que la anexion 
de 1861 fue un error, "un grave error. en opinion d e  uno de 
nuestros notables historiadores, que rechaza el que se le consi- 
dere una d r a i ~ i o n ~ ~ , ' ~  con lo cual se reconoce la Bona Fidede su 
principal autor. En ese caso se podria decir que la buena fe de 
Santana lo libra del terrible anatema con que titulo Gautier su 
famoso folleto de 1861. Tambien este mismo avezado politico y 
sobresaliente hombre de Estado, refiriendose concretamente 
a otros hechos magnos de la Historia Patria, en el cual se in- 
currio en el error de penetrar por Haiti procedido d e  tropas 
h a i t i a n a ~ , ~  proclama que <<la tragedia salvo la glorian y que 
gracias a ello .el cadalso fue r e d e n t ~ r . . ~  

Del mismo prominente compatriota acabado de citar, y de la 
misma pieza oratoria de que muchos hablan sin haberla leido, 
copiamos para terminar esta ya larga disertacion los siguientes 
conceptos: 

Hay que ser fuertes para la verdad y por la verdad, hay 
que ser fuerte para matar en el alma el egoismo y para 
condenar nuestros propios errores, porque de 
nosotros, quienes de los que fueron, que partido, que 
individualidad por elevada que se halle, que inteli- 
gencia por grande que sea, puede estar exento del 

Licenciado Maximo Coiscou Henriquez. Ecm'ios b m s ,  Impresora Domi- 
nicana, Santo Domingo, 1958, p. 152. 
H 4 &julio. (Nolas & d p a l g u n o s  Icrligns, ncogidas parJ../, S.). Imprenta *Ros*, 
Macoris del Este. 1893, p. 7. Su autor es don Juan Jose Sanchez Guerrero, 
ilustrado publicista, legislador y economista fallecido en Ama en 1912. 

" Discurso pronunciado por el ciudadano Manuel Maria Gautier, vicepresi- 
dente de la Republica, el 3 dejulio de 1889 en el Palacio Nacional, Gaceta 
ojcial, numero 776, Santo Domingo, 6 de julio de 1889. 



error, esa herencia del linaje humano? Pues hagamos 
esfuerzos por condenarlo, por vencerlo, por dominarlo, 
y aunque sea la unica de Neso, desprendamosla de 
nuestra conciencia, que esa sera obra de virtud, obra 
de civilizacion, obra de patriotismo, digno holocausto 
a los hombres buenos que nos han procedido y que 
han dejado estela luminosa de gloria para guiarnos 
por el amplio camino del bien.$' 

Estudiando concienzudamente nuestra Historia Patria, hay 
que convenir con el doctor Pedro Hennquez Urena que .entre 
tantos azares dificilmente podia formarse una conciencia ge- 
neral, segura y clara de nacionalidad. Muchos pensaban en el 
apoyo de algun poder extranjero como remedio a la perpetua 
amenaza de Haiti y a las disensiones civiles. Asi nacio y se llevo 
a realidad, la reanexion a Espana. A Santana le toco hacer la 
entrega el 18 de marzo de 1861n.32 

S' Gautier, Discurso citado. 
" Pedro Henriquez Ureiia, da emancipacion y primer periodo de la vida 

independiente en la Isla de  Santo Domingo.. publicado en el tomo VIII, 
pp. 39.5-396 de  la Histmin d t  A M r a ,  Editores W.M. Jackson Inc. Buenos 
Aires, 1947, obra en 15 tomos dirigida por Ricardo Levene. 
Henriquez Uretia, comentando la importante obra RuJinito (1909), del 
escritor don Federico Garcia Godoy, estima que en 1873, con el triunfo 
de la Revolucion del 25 d e  noviembre es "el momento en que llega a 
su termino el proceso de  inteleccion de  la idea nacional.. (Hmas dr 
rstudio, p. 207). Sobre este importantisirno tema han abundado. pero en  
desacuerdo con el sabio humanista, el doctor Alcides Garcia Lluberes 
en su ensayo .El testamento politico de  Duarte. y los origenes de  nuestra 
efectiva idea nacional de independencia", publicado en el numero 97 
de la revista Clio. septiembrediciembre de 1953, y el licenciado Maximo 
Coiscou Henriquez en su breve escrito "El 16 de Agosto.., publicado en el 
numero 3,404 del diario El Caribe, del 18 de agosto de  1957, tambien trata 
del mismo asunto el licenciado Rafael Justino Castillo en su estudio sobre 
Polilira posiliua, publicado en 1898 y reproducido en el numero 102 del 
Boktin &lArchiuo Gama1 & la Nacion, con nota de su director, y el articulo 
de  tipo documental publicado por el licenciado Andres Julio Montolio, 
en 1914 en el semanario M hpm, bajo el titulo de  -El primero de  
diciembre de 18212,. 
A todo esto agreguese que el 15 de  enero de  1904, el Gobierno Provisorio 
de Morales acordo en pleno consejo de ministro ala cesion de  la Bahia 



No queremos terminar estas notas sin rendirle nuestro tri- 
buto de admiracion y de respeto al prominente intelectual y 
hombre publico cuyo criterio historico combatimos. Errar es 
propio del humano linaje y en nuestro humilde concepto el 
doctorJimenes Grullon no ha llegado a la verdad en el asunto 
que nos ocupa, pero ello no nos impide que reconozcamos 
con reverencia y respeto que es por varios conceptos -un 
hombre, como dijo Montecuculi, que hace honor al hombre.. 

Revista !Ahora!, Num. 386, 
5 de abril de 1971, pp. 3439. 

de Samana al Gobierno de los Estados Unidos* para el establecimiento 
de estaciones carboneras. (Licenciado Pelegr'n Castillo, La intervencion 
americana, Imprenta Listin Diario, Santo Domingo. 1916, p. 49. 





Apuntes para la iconografia 
procera dominicana 

1 

La iconografia de nuestros proceres es sumamente escasa. 
Las tremendas vicisitudes que tan profundamente han afectado 
a nuestra Patria desde el ano de 1795 conspiraron contra re- 
tratos y contra imagenes de una manera iconoclasta. Del siglo 
XWII solamente se conserva el retrato del doctor Pedro Agustin 
Morell de Santa Cruz y Lora (16941768). Ese retrato, que figura 
en su HZrtmia de la Isla y Catedral de Cuba, lo guardaba el doctor 
Francisco Gonzalez del Valle, historiador cubano, quien lo 
heredo de su abuelo don Ambrosio Gonzalez del Valle, dibu- 
jado y grabado a fines del siglo XVIII, por el artista habanero 
Francisco Javier Baez. Morell de Santa Cruz, obispo de Nicaragua 
y luego de Cuba, fue el primer dominicano que alcanzo la dig- 
nidad episcopal.' Su vida es digna de perpetua loa. 

Los otros retratos antiguos que conocemos son de personajes 
del siglo xrx. En el Palacio Nacional decoraban el salon principal 
durante la Primera Republica, uno del almirante don Cristobal 
Colon, que hoy se conserva en la Catedral Metropolitana; otro 

' Francisco de Paula Coronado, l%$fano a la Historia de M d l  de Santa C m ,  
Imprenta *Cuba Intelectual,,. La Habana, 1920, p. XXVIII. 



del brigadier don Juan Sanchez Ramirez ( 1  762-181 l ) ,  que se 
conserva, en una coleccion particular, gracias a la nunca bien 
alabada devocion de un fervoroso de nuestra historia; y otro 
del general don Pedro Santana (1801-1864), este ultimo co- 
locado en medio de aquellos por ley del Congreso Nacional 
del 18 de julio de 1849, votada a propuesta del poeta, jurista 
y orador don Felix Maria Delmonte (1819-1899). En junio de 
1865 estos retratos fueron retirados del Palacio entregados al 
Ayuntamiento el del Descubridor y el del Reconquistador; 
y el del Libertador a su sobrino don Rafael Santana. El des- 
tino subsiguiente de estos tres retratos, pintados al Oleo, fue 
el siguiente: el de Colon, como dijimos, paso a la Catedral; 
el de Sanchez Ramirez a manos de un prominente politico, 
por cierto adversario acerrimo de su obra; y el de Santana al 
Ayuntamiento de El Seibo, en donde se conservo hasta hace 
unas decadas. 

Del doctor Pedro Valera y Jimenez (1757-1833), primer 
dominicano que ocupo la Sede Arzobispal de su Patria, de la 
cual fue defensor insigne, se conserva un oleo en la Catedral 
Metropolitana, copia del que existe en La Habana '<trabajado 
en Santo Domingo sobre madera, obra de merito. y que 
guardaba el abogado don Jose Quintano y Valera, sobrino 
del esclarecido Prelado. Existe otro hermoso oleo del doctor 
Valera y Jimenez en nuestra Universidad, restaurada por el en 
1815, y es obra de reciente factura.' 

Domingo Rosain, Necr@olis de La Habana, Imprenta .El Trabajo., La 
Habana, 1875, p. 233. 



Por la undad hislonca (VAD m la rrvista (Ahora!) 

El retrato que se conserva del doctor Jose Nunez de Caceres 
es autentico, y lo mismo que el de Duarte, procede de la 
culta capital de Venezuela. El 7 de agosto de 1911, decia desde 
La Vega el presidente de la Sociedad Patria senor don Fede- 
rico Garcia Godoy, al presidente del Ateneo Dominicano, lo 
siguiente: 

Inspirada de continuo la sociedad nacionalista Patria 
en el alto proposito de rodear de merecido prestigio 
cuanto se refiere a los benemeritos patricios que por 
su fecunda actuacion figuran en primer termino en 
la evolucion progresiva de nuestra vida historica, 
escribio a Caracas, solicitando del doctor J. Nufiez de 
Caceres, nieto del ilustre procer nacional del mismo 
nombre, un retrato de su ilustre abuelo con el muy 
plausible objeto de colocarlo en su sala principal. 
Con prontitud y exquisita cortesia accedio el doctor 
Nunez de Caceres a lo pedido por Patria enviandole 
la copia del mejor de los retratos del ilustre domini- 
cano que aun se conservan en poder de la familia. 
Y como esta sociedad nacionalista conoce por infor- 
mes que estima fidedignos, que en esa historica ciudad, 
cuna del procer eximio, no existe ningun retrato de 
el, ha resuelto como homenaje de companerismo pa- 
triotico y de estimacion a ese Centro de alta cultura 
intelectual, obsequiarle con la copia recibida de Ca- 
racas para que, como se ha hecho aqui, se destaque 
tambien en su salon de sesiones, como merecido tri- 
buto rendido a sus nobles y viriles esfuerzos, la figura 
noble, culta y simpatica de la personalidad egregia 
que en el enrarecido ambiente de nuestras ciudades, 
saturado de efluvios de infecundo tradicionalismo, 
hizo resonar primero que nadie la magica palabra 



independencia, la idea inmortal que, anos mas tarde, 
al traves de una dolorosa serie de obstaculos, iba a 
encontrar su luminosa y definitiva cristalizacion el 27 
de Febrero de 1844.' 

Del procer febrerista Francisco del Rosario Sanchez y del 
Rosario se conserva un retrato autentico, gracias a la fineza 
de dona Encarnacion Echavarria Vilaseca, la inteligente es- 
posa del licenciado Felix Maria Delmonte. *El daguerrotipo 
original -escribe el licenciado R. Lugo Lovaton- estaba en 
poder del historiador Garcia. Deseando hacer los bustos de 
los Padres de la Patria, el artista del lente, maestro de pintura 
y escultor Abelardo Rodnguez Urdaneta, lo obtuvo y saco de 
la plancha metalica un negativo que retoco cuidadosamente 
hasta lograr la primera fotografia revelada de Sanchez en la 
que figura sentado en una silla que apenas se ve y apoyado el 
antebrazo derecho en la punta de una mesa cubierta con un 
tapete,,.' 

Del general Pedro Santana se conservan vanas fotografias y 
retratos autenticos, hechos en vida del discutido Libertador. 
Uno de los mejores, pintados al oleo, desaparecio cuando el 
ciclon de 1930; lo conservan la senora dona Maria de la Cruz 
Herrera y Mota viuda Guillermo (1849-1932), esposa que fue 
del presidente de la Republica general Cesareo Guillermo. 
Dona Crucita, como era familiarmente llamada esta respetable 
matrona, era ahijada de Santana. El cuadro lo representaba de 

' Revista Pnhla, La Vega, Republica Dominicana, 25 de agosto de 191 1 .  
' Doctor R. Lugo Lovaton, Shnrha, Editora Monlalvo, Santo Domingo 

1947, tomo 1, p. 431. 



uniforme de General de Division y luciendo cruzada al pecho 
la insignia presidencial. El acaudalado propietario de fincas 
urbanas don Rafael Alardo, teniente que fue del Ciiano Militar 
del Libertador, solia solicitar -de visita. todos los anos, el dia 
29 de junio, onomastico y natalicio del heroe de Ama y Las 
Carreras, el magnifico retrato d e  su inolvidable •ájefe. que tan 
esmeradamente guardaba la devota ahijada. 

De los otros proceres que alcanzaron proceridad en los 
pronunciamientos separatistas de febrero y marzo de 1844, asi 
como en las campanas libradas contra Haiti para sostener la 
Independencia, se consenan retratos y fotografias de muchos. 
La mayoria de estas ultimas se deben al procer Epifanio Billini 
y Hernandez (1820-1891), primer fotografo dominicano de 
que hay noticias y cuya labor no ha sido todavia justamente 
apreciada." 

De los dos generales hermanos Juan Luis y Roman Franco 
Bido, de Jose Mana Imbert y de Jose Hungria, de Jose Desiderio 
Valverde, del padre Moya, de Antonio Lopez Villanueva, de 
Domingo Mallol, de Juan Esteban Roca, de Fernando Valerio, 
de Jose Mana Perez Contreras, de Basilio Echavam.a, de Eugenio 
Miches, de Eusebio Puello, de Federico Peralta y de otros pr6- 
ceres separatistas de la primera hora, existen varios. De Ramon 
Santana, el hermano gemelo de Pedro Santana, no se conserva 

Epifanio Billini inicio sus trabajos foiograf~cos a fines del ano 1858, a su 
regreso de  un viaje a los Estados Unidos. Huo del italiano Juan Antonio 
Billini y de  su segunda esposa dona Ana Hernandez Gonzalez, nacio en 
esta ciudad el 7 de  abril del 1821. En mayo de IR59 fue nombrado Conta- 
dor General de  Hacienda: en 1865 se uaslado a La Habana. e n  donde su 
hija Adriana (1863-1946) alcanzo solida fama como pintora; fue consul 
de  la Republica en La Habana y alli paso a mejor vida el 9 d e  octubre 
de  1891. 



retrato alguno, como tampoco de los trinitarios Pina, Perez y 
Gonzalez. 

De don Tomas Robadilla (1785-1871), existe un retrato que 
lo representa con toga y birrete, ya en edad provecta, cuando 
ocupaba una plaza de Oidor en la Real Audiencia de Santo 
Domingo. Del doctorJose Mana Caminero y Ferrer (1782-1852) 
existe un oleo del cual se han sacado fotografias. En la primera 
edicion de la obra Guprrn dominico-haitiann, seleccion de E. Ro- 
driguez Demorizi, Editorial El Diario, Santiago, 1944, figura 
la mas numerosa coleccion de fotografias de proceres de la 
Republica formada y publicada hasta ahora. Son unas setenta, 
pero no todas son autenticas; hay varias, como las del general 
Antonio Duverge, JoseJoaquin y Gabino Puello, que son ima- 
ginarias y de flamante factura. 

Se conservan ademas del padre Canasco, el cura de la heroica 
villa de San Jose de los Llanos, de quien escribio Duarte que 
presidio con el la fundacion de la Republica; del Cid de la 
Espanola, como llamo el Marques de la Gandara al general 
.Juan Suero. Esta nos fue obsequiada por la cnlta senorita Maria 
Soler, distingnida dama que supo preservar para la historia 
patria retratos e impresos valiosisimos. 

De los proceres de la magna epopeya iniciada en el Cerro de 
Capotillo el 16 de agosto de 1863, que se conoce como la Guerra 
de la Restauracion de la Republica, que epilogo el 11 de jnlio 
de 1865 con la retirada de las tropas espanolas, se conservan 
varios retratos. El de Espaillat, como es muy bien sabido, no es 
autentico; existen dos, uno del doctor Arturo Grullon y otro 
de Luis Desangles, basados en informes y en parecidos familiares, 
pero son realmente obras imaginativas. El doctor Grullon, al 
hacer su obra pictorica, evoco sus reciierdos personales del 



procer a quien conocio personalmente en Santiago, ciudad 
natal del pintor y del modelo. De Benigno Filomeno de Rojas 
y Ramos existe uno, el cual ha sido recientemente colocado en 
salones academicos gracias al altruismo del historiador yjurista 
santiagues doctor Julio Campillo Perez. De Pedro F. Bono se 
conserva uno, asi como varios de Luperon. 

En la Historia de la Restauracion, obra de don Pedro M. Ar- 
chambault, se publican numerosos retratos de restauradores. 
No debemos pasar por alto la ocasion para senalar que el que 
aparece en la pagina 46 es el de Jose Cabrera. Esta aclaracion 
la habiamos hecho en la .Nota iconografica. que aparece en 
la pagina 225 de la revista Clio, numero 101, Santo Domingo, 
octubre-diciembre de 1954, en donde se esclarece el error de 
igual naturaleza que figura en la edicion de 1947 del Resuma 
de Hista'a Patria, por B. Pichardo, con los retratos de los autores 
del Himno Nacional, los maestros Reyes y Pmd'Homme. 

En la Catedral Metropolitana se conservan varios oleos de 
prelados que han ocupado la Sede Archiepiscopal d e  Santo 
Domingo, Primada de America. La mayoria son copas obte- 
nidas en Cuba, Mexico y Colombia por los arzobispos Merino 
y Nouel durante sus prelacias. Dicha coleccion dista mucho 
de ser completa. De dominicanos son los siguientes: d e  los ar- 
zobispos Valera, Portes e Infante, Merino y Nouel. Hay uno 
del doctor Elias Rodriguez Ortiz, obispo titular de Flaviopolis 
y coadjutor, con derecho a sucesion del arzobispo Portes, y 
quien fallecio meses antes que este. Se nota la falta de uno 
de monsenor Mena, arzobispo coadjutor que fue del doctor 
Nouel. Entre los extranjeros hay uno del doctor Bienvenido 
Monzon y Martin, de respetable memoria. 



Una galeria de retratos de los personajes que han ocupado 
la Presidencia de la Republica, deberia ocupar sitio en el Palacio 
nacional, .sin tener en cuenta el juicio que la Historia pueda 
hacer del merito relativo a cada uno de ellos,>, como reza la 
Ley numero 47, del ano 1938, que manda se le erija un busto 
a los que hallan ocupado la Primera Magistratura del Estado, 
ley que nunca tuvo cumplimiento. En el ano 1915 el pintor 
Luis Desangles confecciono un artistico cuadro de los presi- 
dentes habidos hasta entonces, adornado en  la parte superior 
por los retratos de Duarte, Sanchez y Mella. Los retratos de los 
presidentes son: de Pedro Santana, Manuel Jimenes, Buena- 
ventura Baez, Manuel de Regla Mota, Jose Desiderio Valverde, 
Jose Maria Cabral, Ignacio Mana Gonzalez, Ulises F. Espaillat, 
Jacinto de Castro, Cesareo Guillermo, Fernando Arturo de 
Merino, Ulises Heureaux, Francisco Gregorio Billini, Ale- 
jandro Woss y Gil, Wenceslao Figuereo, Juan Isidro Jimenes, 
Horacio Vasquez, Carlos F. Morales L., Ramon Caceres, Eladio 
Victoria, Adolfo Alejandro Nouel, Jose Bordas Valdes, Ramon 
Baez y ademas el de Federico de J. Garcia, quien formo parte 
del Triunvirato conjuntamente con Pedro Antonio Pimentel y 
Gregorio Luperon. Resalta la omision de Benigno Filomeno 
de Rojas, de Jose Antonio Salcedo, de Gaspar Polanco y de 
Pedro Guillermo. Esta omision fue subsanada en un cuadro 
similar publicado en 1950 por la Loteria Nacional. El retrato 
de Espaillat que alli aparece no es autentico, pues el preclaro 
civilista jamas poso para un pintor ni fue nunca retratado por 
un fotografo. 

De todos los personajes que aparecen en los cuadros de 
1915 y de 1950 solamente hay uno que todavia paga tributo 
a la vida: el general don Jose Bordas Valdes, presidente de la 
Republica del 12 de abril de 1913 al 27 de agosto de 1914, y 
quien ha sido hasta ahora el que ha alcanzado mas larga vida, 
pues cuenta noventa y dos anos de edad. 



Por la i ~ m i n d  hislorirn ( V M  n la rniirin ;Ahora!) 

En el Archivo General de la Nacion se ha comenzado a 
formar una galeria de historiadores dominicanos. Se trata de 
cuadros al oleo, de tamano uniforme. Hasta ahora figuran los 
siguientes: Antonio Delmonte y Tejada, Jose Gabriel Garcia, 
Fernando Arturo de Merino, Emiliano Tejera, Alejandro Llenas, 
Carlos Nouel, Eliseo Grullon, Manuel Ubaldo Gomez, Apolinar 
Tejera, Rafael C. Castellanos, Americo Lugo y Bernardo Pi- 
chardo. Se tiene el firme proposito de completarla, colocando 
siempre a los que ya pagaron su tributo a la vida. 

La que existe en la Academia Dominicana de la Historia es 
mas numerosa. Se inicia con Bartolome de las Casas y Gon- 
zalo Fernandez de Oviedo y continua con Antonio Delmonte 
y Tejada, Jose Gabriel Garcia, Emiliano Tejera, Carlos Nouel, 
Casimiro N. de Moya, Gregorio Luperon, Fernando Arturo 
de Merino, Manuel Rodriguez Objio, Manuel Ubaldo Gomez, 
Adolfo Alejandro Nouel, fray Cipriano de Utrera, Leonidas 
Garcia Lluberes, Federico Henriquez y Carvajal, Manuel de J. 
Troncoso de la Concha, Cayetano Armando Rodnguez y Manuel 
Arturo Pena Batlle. 

11 
?Cual es el verdadero Duarte? 

El 13 de febrero de 1883, el senorJ. P. Diez, primo hermano 
de Duarte, manifestaba al Ayuntamiento de Santo Domingo lo 
siguiente: 

Tengo el honor de poner en su conocimiento el arri- 
bo a este puerto de la goleta Leonor, desde el sabado 



proximo pasado, trayendo a bordo el retrato del primer 
martir de la idea que concibio y encarno en el espiritu 
de sus compatriotas, fijando el lema de Dios, Patria y 
Libertad que han dado origen y nacimiento a la Re- 
publica Dominicana, incorporada hoy, con gloriosos 
titulos democraticos en el catalogo de las republicas 
hermanas de America. Al poner esta comunicacion 
bajo su direccion hago entrega del citado retrato a 
esa Corporacion por organo de Ud. Sirvase por tanto 
ordenar su desembarque y trasladarlo al lugar que 
juzgue oportuno. Le suplico ponga mucho interes 
y recomiende a aquellos que han de transportarlo a 
tierra, tengan mucho cuidado con el peligro. 

Ese retrato *del procer de nuestra Independencia, don Juan 
Pablo Duarte, mandado a copiar por cuenta de este Ayunta- 
miento en la ciudad de Caracas,>, segun escribio su presidente, 
en carta al Ministro d e  lo Interior, fue colocado solemne- 
mente en  el Salon Consistorial el 27 de febrero. Esa copia del 
autentico que guardaban las hermanas del procer, fue hecha 
por el pintor Prospero Rey, caraqueno. El que guardaban las 
senoritas Duarte, Rosa y Francisca, se custodia en el Archivo 
del historiador don Jose Gabriel Garcia. De ese retrato se hizo 
un clise, y es el que aparece en el numero 31 de la Revista 
cient$ca, literaria y de conocimientos utiles, Santo Domingo, 25 
de febrero de 1884, publicacion dirigida por el poetaJose Joa- 
quin Perez y el doctor Guillermo de la Fuente, que fue el primer 
organo periodistico dominicano que dio a la estampa la vera 
ejigiedel Padre de la Patria. Aparece tambien en el folleto Juan 
Pablo Duarte, documentos relativos a la traslacion de sus restos, 
publicados por el Ayuntamiento de Santo Domingo, Imprenta 
de Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1884.53 paginas. Es el 
mismo que figura en la segunda y en la tercera edicion (1889 
y 1898) de la Geografzajisica, politica e historica de la Republica 
Dominicana por el arzobispo Merino, hechas, lo mismo que la 



primera, en la historica Imprenta de Garcia Hermanos. Ese 
es, pues, el unico retrato autentico de Duarte. Lo representa 
ciertamente tal como era en sus ultimos anos, ya en el ocaso 
de su vida. 

En el numero 32 del periodico El Mmajm, correspondiente al 
10 de febrero de 1883, aparece la siguiente informacion: 

Nuestro particular amigo, el senor don Jose G. Garcia, 
acaba de recibir de Caracas una copia fotografica de 
un retrato, tambien de fotografia, del ilustre procer 
de la Independencia, Juan Pablo Duarte. Del mismo 
Duarte se recibira en breve un retrato al oleo que, 
por encargo del Ayuntamiento de Santo Domingo, 
trae de Caracas un deudo de aquel patriota insigne. 
Dicho retrato, de cuerpo entero, es obra de un pintor 
venezolano. Para el 27 de febrero podra mostrarse ese 
retrato en la sala de sesiones de la Casa Consistorial. 

Como el retrato autentico, m i d o  de la ciudad del Avila en 
donde terminaron sus dias, lo representaba ya anciano, pues 
Doarte como es sabido envejecio de una manera prematura 
a causa de las vicisitudes que llovieron de manera torrencial 
sobre su vida, muchos no estaban satisfechos con la efigie 
caraquena, que ademas no era una obra de arte. Los que para 
entonces vivian y recordaban al procer en sus arios juveniles, 
aspiraban verlo asi en el lienzo. Don Alejandro Bonilla (1820- 
1901), pintor intuitivo, amigo y contemporaneo d e  Duarte 
*tenia de antiguo el proposito de hacer un retrato que lo 
representase en la hora de su gloria purisima. En ello estaba 
cuando, un dia cualquiera hojeando una revista ilustrada, 
se dio con la efigie de un principe europeo, de un  notable 
parecido a Duarte. Con tal modelo ayudo la fiel evocacion de 



su memoria e hizo -escribe don Federico Henriquez y Carvajal- 
el retrato del apostol trinitario. A poco desfilaron ante el fla- 
mante cuadro varios de los contemporaneos y dieron fe del 
asombroso parecido. Entre las personas que admiraron el 
retrato figuro la anciana senorita Prudencia Lluberes, una de 
las novias de Duarte en los dias de su floridajuventud. Su excla- 
macion fue este voto: Ese es Juan Pablo. !Esta hablando! -dijo 
entusiasmada- (.He visto a Duarte., por Federico Henriquez 
y Carvajal, en el numero 84 de la revista Letras, Santo Domingo 
5 de octubre de 1918). Eso ocurrio en el ano 1887, segun la 
siguiente gacetilla de El Telefono, numero 232, Santo Domingo, 
4 de septiembre de 1887: *Alejandro Bonilla acaba de hacer el 
retrato del Procer de la Independencia, tal como era en 1844. 
Todos los que conocieron en su juventud al ilustre Caudillo 
confirman que el retrato es de una exactitud admirable*. 

Del retrato de Duarte por Bonilla se le envio una copia foto- 
grafica a sus hermanas, quienes con tal motivo le escribieron al 
pintor una carta de agradecimiento que dice: 

Al recibir el retrato se lo presentamos a Manuel y 
le preguntamos si lo conocia; el lo contemplaba en  
silencio, y le dijimos: Es nuestro hermano Vicente 
-Contesto-: Este es Juan Pablo cuando Ilego de Espana, 
a el lo embarcaron muriendose. *Manuel no puede 
acordarse de cuando Juan Pablo llego de Espana, el 
confunde la ida de Juan Pablo a Espana con lo que 
paso cuando lo expulsaron, que lo embarcaron para 
Hamburgo muriendose; en Hamburgo se puso bueno 
y muy repuesto; en abril de 1845 Ilego a la Guaira, en 
donde tuvimos el placer de abrazarle, y hasta Ma- 
nuel lo recuerda; asi es que, altamente complacidas 



Retrato de Pedro Agustin More11 de Santa Cruz hecho en 
La Habana en 1789. 



El general Gregario Luperon en Paris, cuando ejercia funciones 
diplomaticas y visitaba a Victor Hugo. 
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GENERAL JUAN SUERO (EL CID NEGRO) 

<<Desde que conoci ese Cid negro de la Espanola, que llamamos el 
general Suero, creo que puede pasar a nuestros anales con la fama 
legendaria que ilustra el recuerdo del conquistador de Valencia>>. 
General de Gandara: Anexion y guerra de Santo Domingo. Madrid, 1884, 
tomo 11, p. 180. Foto de Billini. 



Keri-ato deJuan  Pahlo D~iartr Iieclio en 1887 cii Santo Doiriiiigo 
por el pintor Aiejandro Bonilla. 
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y agradecidas, le repetimos que la semejanza es grande 
y que para ser completa debia tener las entradas de 
las sienes mas encontradas y la mano mas delgada. 
Sentimos no poder expresarle lo que el corazon siente, 
porque ese retrato, recuerdo vivo y palpitante del que 
fue Juan Pablo Duarte, lleva al corazon de sus her- 
manas la consoladora idea de creer que el que lo vea 
dira: Preciso es que no fueras malo, para que uno de 
tus conciudadanos se goce en decir que fue tu amigo 
y baya podido conservar fielmente en su corazon y en 
su mente el recuerdo de tu fisonomia." 

Manuel Duarte era trece anos menor que Juan Pablo, pues 
nacio en 1826, como se sabe, se vio =enloquecido por los 
pesares., lo mismo que el ilustre loco; murio en Caracas en 
1890. 

En el ano de 1898 el escultor catalan Pedro Carbonell, te- 
niendo como modelo el retrato de Bonilla, hizo un busto de 
Duarte que segun .dicen los que lo conocieron tiene gran 
parecido,>. Fue regalado por su autor a la Sociedad Juan Pablo 
Duarte.' Carbonell fue el autor del mausoleo de Colon y de 
la estatua yacente que cubre la tumba del padre Billini en la 
iglesia de la Reyna de los Angeles. 

LA ESTATUA 

El 16 dejulio de 1930 fue inaugurada la estatua de Duarte en 
el parque de su nombre en la ciudad de Santo Domingo, obra 
realizada en  virtud de la Ley numero 409, promulgada por el 

ElMasajero, Santo Domingo, 25 de octubre de 1888 
ListinDiano, 24 de agosto de 1898. 



presidente Vasquez, el 21 de niayo de 1926, la cual creo una 
Junta Erectora compuesta por cinco miembros nombrados 
como sigue: dos por el Poder Ejecutivo, uno por el Senado, 
uno por la Camara de Diputados, y uno por el Ayuntamiento 
de la Capital; dicha Ley asigno de los fondos generales de la 
Nacion, la suma de veinticinco mil pesos oro para la mencionada 
obra. Esta estatua se hizo por concurso y le fue adjudicada la 
buena pro a un escultor italiano llamado Arturo Tomagnini. 
Ha sido objeto de serias criticas.* 

El retrato de Bonilla se utilizo en reproducciones fotogra- 
ficas, en estampillas y en sellos postales. Infundiendole nueva 
vida hizo Abelardo Rodriguez Urdaneta un retrato de Duarte 
basado en  los rasgos fisionomicos del de Bonilla, que fue 
adquirido por el Ayuntamiento de Santiago. No le cayo bien a 
este el asunto y solicito y obtuvo del Presidente de la Republica 
una resolucion que dice asi: 

Se concede al ciudadano Aiejandro Bonilla, o a quienes 
sus derechos representaren, el derecho exclusivo por 
el termino de diez anos para reproducir por todos 
los medios que juzgue convenientes el lienzo que ha 
pintado al oleo representando al esclarecido procer 
de la Independencia, general Juan Pablo Duarte. 

Esa resolucion del Ejecutivo es del 15 de marzo de 1888, y 
fue aprobada por el Congreso Nacional el 28 de junio de 1889. 
Pero el 5 de mayo de 1890 el mismo cuerpo legislativo acordo 
votar en favor de Abelardo la suma de seiscientos pesos por 
compra de un retrato de Mella y de -una alegoria de los tres 

' F. E. Moscoso Piiello: ( i r t m  a Lwlina, Editora Monulvo. Santo Domingo, 
1941. pp. 165-168, 



heroes principales de la mernorable jornada del 27 de Febrero 
de 1844-, o sea de Diiarte, Sanchez y Mella. Cuando don Ale- 
jandro Bonilla se enterb del acuerdo adquirido del Congreso, 
le dirigio a sil presidente la siguiente manifestacion: 

Ciudadano Pwsidente. 

El in/rasrril•á tiene ronorirnimto & que el jouen don Abelardo Re 
dn'pez ha pr(>f)~?.~t~) 01 Congreso, que d ipc im~nte  presidis, la venia 
de u n  cuadro nl~p'riro representando el momento historico de nuestra 
indpppndpnria, y m el qurfEpra el prorpr Junn Pablo Duarte, ruja 
retrato P.S nna rpl,rodztrrion d ~ l  que yo hice de.spuk.s de u n  laborioso tra- 
bajo, en que rerordando l o s p r i m m  tiempos del insigne patriota pude 
trasladar a la lela su exacta fwonomia; una vez herho e1 retrato rerum' 
al Poder Eje(:utivo con el pmposiio de que n ' ~  concediera el privilegio 
exclusivo por el termino & diez anos, a fEn dz que durante ese piaro 
nadip pudie.sp r@r(>ducir sin mi ron~sentimimto, por ningun medio, el 
limzo pintado al OIpO representando al esrlarecido porpr Juan Pablo 
Duarle, /rulo de mi trabajo cirtistiro, y el Ejecutivo accedi~ndo a mi 
soliritud me expidio la correspondiente patente de privilqio en /echa 
15 de ~narzo de 1888, que &,s/mP.s afnvbo esa digna ro@racion. 

Si ~1 (.'ongreso rompa hay el ruadm de don Abelardo Kodn'pn, 
don& esii r@mdurido, sin mi pprmiso, d retrato del prorcr Dunrte, 
h ~ c e  nulo 10,s efctos &l piuilegio que nw ha olorg~~do, pue.sto que en 
dicho privilegio se prohib~ m ab.solufo, y por el /&nino ~.stipulado, la 
q!mduccion del retrato. 

En esta virtud y en uso <lp mi l e t i m o  d m h o ,  supliro al Congreso 
no acreda a la venta /r@uesin, que hace nulo los &tos de la aludida 
Conre.~ion a menos que el senor Rodr?gUez no presente mi permiso para 
Pfrtuar esa venta. 

Con todo m p t o  s a l d i  a Ud. ron Dios y Liktnrl, 

Y El ii!i/ono. niiiiiri-n 370, Sanio Domingo, 1 1  de mayo de 1890. 



El asunto pas6 a ser tema de candentes articulos polemicos 
en los periodicos; en El Te@fono y en el Boletin &l Comercio se 
discutio de lo lindo y por ultimo paso la controversia a los tribu- 
nales. Eso ocumo en 1890. El ano anterior habian polemizado El 
Telefono y El Eco de la Opinion en torno a las figuras principales 
de la magna epopeya nacional, controversia que fue recogida 
en un folleto. Fue entonces cuando con sarcasticas intenciones 
apaciguadoras, el presidente Heureaux suplico *No me muevan 
el altar, porque se me caen los santos.. 

En el alba de sujuventud, por turno, ofrendo Duarte sendas 
sortijas a dos damas, famosas por su belleza y por sus virtudes. 
La ofrecida a la senorita Maria Antonia Bobadilla se guarda en 
el Museo Nacional, y cuando la &emana Patriotica. produjo 
cantidades de dinero. 

La que lucio la blanca mano de la senorita Prudencia Llu- 
beres"' no se conserva. Fue esta la ultima de lai novias de Duarte 

"' Prudencia 1.luberes. la novia de Dilarte, por antonomasia, conocida 
carinosamente por el dulce nombre de la Nona. nacio en esta ciudad 
el 19 de  octubre de 1821, hija del catalan Antonio 1.luberes Vepdrell, 
natural de  Sitges, fallecido el 8 de  jiinio de  1858, y de Prudencia Alvarez 
de  Fuentes. Murio la devota dama el primero de  diciembre de 1893. Fue, 
por su belleza y por sus virtudes, orgullo y gala de  su estirpe. Por cierto 
que ese nombre se repite con honra en su familia: Prudencia Lluberes, 
nacida en Monte Plata, hiJa de  Antonio 1.luberes y Juana Contreras, caso 
con el poeta Fabio Fiallo, uno de los dioses mayores de nuestro Parnaso; 
murio en  esta ciudad el 19 de  julio de  1897. Prudencia Lluberes, boa de  
Felix Manano Lliiberes y Encarnacion Savinon, murio en esta ciudad el 
primero de agosto de 1927, aureolada por la fama de so piedad, caso 
con Pedro Antonio Ricart y Pou (1869-1947), politico de una sola linea, 
comerciante prospero que entro, lo mismo que Juan Isidro Jimenes, 
acaudalado al estadio de la vida publica y salio de  ella en los dinteles de  
la ruina; en 1930 busco refugio en playas extranjeras y regreso a su Patria 
ciiando se entreabrian para el las puertas de la tumba; fue secretario d e  
Estado de  Sanidad y Beneficencia durante el gobierno del presidente 
Vasquez, y durante su gestion ministerial se llevo a cabo la mas efectiva 
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y hasta el termino de su existencia septuagenaria, guardo en 
el sagrario de su corazon el recuerdo del unico amor de su 
vida. Ninguna de las dos tuvo retrato del novio. La Lluberes 
volvio a ver el rostro en imagen de Duarte, cuando en 1883 
las hermanas remitieron sendas fotografias, una de ellas de 
cuerpo entero y la otra de busto, ambas tomadas cuando ya, 
<victima de enfermedades, de angustias infinitas, de dolores 
profundosn, como escribe Tejera, no era mas que una sombra, 
segun la expresion de la anciana novia." 

campana sanitaria que ha beneficiado directamente al campesinado 
dominicano. 
De la otra novia conocida de  Duarte, la senorita Mana Antonia Bobadilla 
y Biera, perteneciente tambien a antiguas familias, tenemos escasas noticias. 
Probablemente nacio en la ciudad de  Santa Cruz de El Seibo, hacia el ano 
1816, y murio en San Carlos el 2 de febrero de 1876, el mismo ano que 
Duarte. Era hermana de  Jose Joaquin Bobadilla y Biera, padre de  las me- 
ritisimas senoritas Guadalupe, Amalia, Elmira y Julia Bobadilla Roseller, 
que consagraron su vida al magisterio, y de Isabel Emilia, que caso con 
el licenciado Emilio Bobadilla Peguero, padres estos ultimos del autor 
de  .Aquel lucero blanco.. .B. Las senoritas Bobadilla Roseller, nacidas en 
Higiiey y fallecidas en Santo Domingo, fueron las depositarias de  la b i s 6  
rica sortiia de  su tia. aue murio soltera. En el ano de 1920. con motivo de 
la llamada &emana Patriotica., la senora dona ~ e r c e d e s  Delgado viuda 
Avbar 11847.1923). madre del Doera Andres lulio Avbar. declaro en  Puerto , , . . " , 
Plata, en donde accidentalmente se encontraba, lo siguiente. 'Certifico 
baio iuramento aue la senorita Mana Antonia Bobadilla me hizo conocer .. 
una sortga de  oro con una piedra verde, de la que ella referia ser un 
regalo que le hiciera Juan Pablo Duarte siendo su prometido>,. (Listin 
En&,  numero 9,326, Santo Domingo, 23 de junio de  1920). Fue en esa 
ocasion como en wmas memorables para el civismo dominicano, que esa 
sortija reprodujo el milagro de los panes,,. (Revista Clio, numero 27, Santo 
Domingo, maymjunio 1937, p. 102). 
Cuando la "Semana Pauiotican de 1920 la sortija de Duarte fue rifada por 
la Junta Patriotica de Damas para recaudar fondos a favor de la campana 
nacionalista que se hacia en el exterior, y le toco en suerte a monsenor 
Luis Antonio d e  Mena. entonces vicario v orovisor del Arzobis~ado, auien 

a b h  de  1924j. 
" Acerca de los pintores duartistas nos place consignar las siguientes noti- 

cias: Alejandro Bonilla nacio en esta ciudad el 17 de noviembre d e  1820, 
hiio del mavagiiezano luan Bonilla Torres y de Mana Idelfonsa Correa , 
Cruzado. Pertenecio como *comunicados a las sociedades patrioticas 
fundadas por Duarte y su firma aparece en la Manij%stacion del 16 de 



Dos discipulos del amado Maestro dejaron descripciones fi- 
sonomicas de como era este en sus anos juveniles. El trinitario 
Jose Maria Serra dice que sus ojos eran azules, de mirar sereno; 
su tez suave, tenida de ordinario por las rosas; sus labios finos, 
donde de continuo una dulce y carinosa sonrisa revelaba la 
bondad e ingenuidad de aquella alma noble e inmaculada. Su 
bigote era espeso y negro, que a la vez que formaba contraste 
con su dorada y poco poblada cabellera, al dilatar la longitud 
de su frente, daba majestad a su fisonomia." Don Francisco 
Martinez de Leon y Sasturre, uno de los <<comunicados,> de la 
Sociedad Patriotica a cuyos esfuerzos debemos Pauia y liber- 
tad, entranable amigo de Duarte, en carta del 9 de agosto de 
1864, alborozado con la noticia de que el Maestro vivia, pues 
hacia largos anos que se tenia por muerto, desaparecido en 
las inmensas soledades de la selva venezolana, por donde se 
comunican el Orinoco y el Amazonas, le decia: *Supe que te 

Enero de 1844, documento conservador que se tiene como nuestra Acta 
de  Separacion. Murio en su ciudad natal el 4 de  octuhre de  1901. (Noticia 
biografica, por VAD, en el numero 25 de C u h m D o m i n i c a n o r  & Cullura, 
Santo Domingo, septiembre-octubre de 1945, p. 20). Hay un escrito de  
Hostos titulado 4leiandro Bobadilla como eiemplo de  moral de  cada 
d b ,  publicado o+&lmcnv en el niiincro 33 i e l  ~ r i o d i c o  L / . \ . m l ~ ~ m r i .  
Sanio I>nmineo 9 de ociiihri dc  1901, rrrorido cii C I  \olunien XII de  
sus Obras comp&tas, Cultural, S.A., La ~ a b a n a ,  1939. pp. 215217). 
Abelardo Rodriguez Urdaneta nacio en esta ciudad el 23 de julio de  1870 
y murio el 11 de  enero de  1933. En su juventud fue aficionado a la musica 
y aprendio a tocar el violin, pero lo abandono para persistir en el arte de  
la luz y los colores. En sus retratos puso el nono de  la vida; pero para ganar 
el sustento se hizo fotografo y ese oficio constituyo un verdadero arte para 
el. En sus negativos, dice una revista de altas letras, siempre puso algo 
de su alma. En la escultura, m e  en  el cual alcanzo su mayor fama, puso 
el alma entera. No tuvo maestros ni visito los paises consagrados por los 
eenios del arte v la belleza. Fue un autodidacta. Deio la imnresion de Que. 
en un mrdio ilr a lu  culitira ariisika. Iiabria llega& n ser i ;~ i  iirtiiuw <; iiii 

macsrru. iKewIa  <./io. o z ~ n n o  de la ,\cadrniia 1)oniinicaiia d r  la Ilir1ori:i. " 
numero 8, Santo Domingo, marzo-abril de 1934, p. 56). 

" Apunlespara la htrimia & los tviniknior, fundadmr & [n W l u a  Dmninirana, 
Imprenta de  Garcia Hermanos, Santo Domingo 1887, p. 11. 



conservabas con apariencias de pocos anos, que tenias bigotes, 
pero no las patillas que soliasn." 

El senor D. Domingo Mallol, empleado de la Hacienda Na- 
cional, acaba de dar un testimonio del respeto que le merecen 
las glorias de la Patria y del interes que le inspira la ciudad 
heroica donde se mecio su cuna. Aprovechando el senor Ma- 
llol la llegada a esta ciudad del senor Cordiglia, dispuso se 
hiciera por su cuenta un retrato fotografico tamano mayor, 
en el que se destaca la venerable figura del iniciador de la In- 
dependencia dominicana. El trabajo es perfecto y de notable 
parecimiento; y el senor Mallol, movido por sentimientos muy 
delicados de filial ternura, lo dedica al Ilustre Ayuntamiento 
de Santiago de los Caballeros, para que sea colocado en el sa- 
lon de sus sesiones. Con placer registramos este hecho, que 
ojala fuera imitado para que al fin tuviesemos completa, una 
galeria de proceres." 

En la celebre Escuela Mexico, de fecunda historia, se con- 
servaba una copia del retrato autentico de Duarte, hecho por 
Yoryi Morel, por mandato de la idonea directora de aquel 
plantel educacional, senorita Ercilia Pepin, de venerada me- 
moria.'" 

'Woc to r  Alcides Garcia Lluberes: aDuarte y Martiner. de Leon.. (en el 
numero 13,982 del Listin Diano. Santo Domingo. 26 de  enero de  1933. 
Otro articulo documental de  igual titulo, por VAD. en el numero 97 
de  la revista Clio. organo de la Academia Dominicana de  la Historia. 
septiembrediciembre de  1953). 

l4 El Impam'al numero 23. Santo Domingo. 15 de mayo de 1884. Este periodico 
era dirigido por el abogado, politico. industrial y legislador santiagues 
don Seha9ti5.n Emilio Valverde. Del gesto del senor Mallol, hiJo del procer 
del mismo nombre, se hizo eco (La R~publira, numero 25, Santiago. 2 de 
junio de 1884, periodico dirigido por el politico y orador don Eugenio 
Deschamps). 

l5 Cuando Duarte fue recibido triunfalmente por el pueblo en la manana 
del 15 de  marzo de 1844, entre pencas de palma y ramos de  laureles, 



Los QUE CONOCIERON A DUARTE 

Cuando en el ano de 1884 se efectuo el traslado de los restos 
de Duarte, desde el Cementerio de Tierra de Jugo en Caracas, 
donde fue sepultado el 16 de julio de 1876, a los treinta y ocho 
anos cabales de haber fundado la Sociedad Trinitaria, hasta 
la ciudad ilustre en que rodo su cuna, ya hacia un ano que 
se habia recibido su retrato. Pero como para entonces hacia 
cuarenta anos que habia sido arrojado para siempre de ella, 
eran relativamente pocos los que se recordaban del Padre de 
la Patria. En efecto, Duarte embarco el 10 de septiembre de 
1844 para Alemania; de Hamburgo volvio a Santhomas y a 
principios del siguiente ano se encontraba en Venezuela, ini- 
ciando a poco su odisea de casi veinte anos por el Rio Negro, 
de donde surgio como una sombra cuando <<un periodico, 
mensajero misterioso que la Providencia, tal vez, hizo caer en 
sus manos, le impuso de lo acaecido en la Republica en e! ano 
1861n.'%ntonces volvio con las armas en las manos al Cibao, 
que era el campo de la Guerra Restauradora. Alli se encontro 
con Mella, ya moribundo; y lo conocieron entonces Benigno 
Filomeno de Rojas, Gregorio Luperon, Gaspar Polanco, Jose 
Antonio Salcedo, Benito Moncion, Manuel Ma. Castillo, Dio- 
nisio Troncoso y otros adalides de la magna epopeya. Como 
hacia veinte anos que habia estado triunfalmente en la ciudad 
del Yaque, es de presumirse que Espaillat, Pichardo, Heneken 
y otros, fueran desde entonces sus amigos. 

y fue ungido por el arzobispo Portes con la salutacion consagradora de 
.Salve al padre de la Patria,,, regreso a bordo de la goleta honor que 
habia ido expresamente a buscarlo a Curazao, llevando por primera vez 
mares extranjeros la bandera nacional dominicana. Cuando en 1883 fue 
recibido con honores el retrato suyo que enviaron sus hermanas, copia 
hecha en Caracas por el pintos Prospero Rey, vino a bordo del bergantin 
Leonor. Cuando en 1884 fueron recibidos sus restos, en medio de solemne 
apoteosis, llegaron a bordo del bergantin Leonor. Uose Gabriel Garcia: 
Coincidencias hislhicas esmilas c o n f m  a lac tradiciones populares, Imprenta 
de Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1891, pp. 12-15). 
Monsenor Merino, Obras, Santo Domingo, 1906, p. 118. 
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Para los dias del retrato del Bonilla, quedaban hasta con- 
socios y amigos como Jacinto de la Concha, Juan Alejandro 
Acosta y Felix Maria Delmonte, y el que habia sido en 1844 su 
.mayor de guias. en su viaje misional al Cibao, Felix Mariano 
Lluberes, hermano de la senorita Prudencia. Pero sobre todo 
estos patricios: Garcia, Cestero y Tejera, que lo conocieron en 
Venezuela, trilogia de la cual escribio ese principe del decoro 
nacional que se llamo Americo Lugo: <,Hubo una epoca en 
que la Patria que hoy se desmorona bajo los golpes del interes 
y la ambicion de los politicos cuyo unico ideal es amortajarla 
en un cheque y enterrarla en un monton de oro, tuvo a mis 
ojos una figuracion viva y material. En viendo juntos a Jose 
Gabriel Garcia, Mariano Antonio Cestero y a Emiliano Tejera, 
yo contemplaba la bandera nacional. Cada uno de ellos era 
uno de los colores, una fraccion de la ensena hermosisima y 
divina•â." 

No son abundantes las colecciones de retratos viejos. Exis- 
ten muchos indudablemente, pero se encuentran angustiosa- 
mente dispersos y en manos que hacen poco o ningun aprecio 
de su valor historico. Que sepamos, las mas nutridas coleccio- 
nes son la que formo el historiador Garcia, considerablemente 
aumentada por sus hijos, especialmente por el doctor Alcides 
Garcia Lluberes; la del licenciado Emilio Rodriguez Demorizi; 
la de la senorita Maria Soler, que tan generosamente paso a au- 
mentar la nuestra, y otras de que no tenemos seguras noticias. 

" Americo Lugo, ~Emiiiano Tejera*, e n  el numero 7,667 del Listan Diano, 
Santo Domingo, 17 de diciembre de 1914. 



Hay algo penoso en estas colecciones; y es que existen no  
pocos retratos que no ha sido posible  identificarlo^.'^ 

Revista [Ahora!, Nums. 157-158, 
14 y 21 de noviembre de 1966, pp. 2629 y 66 

' " E n  la edicion numero 110 de  la revista Ldra ,  Santo Domingo. 27 de abril 
de 1919, publicacion de  honrosisima historia nacionalista, fundada y diri- 
gida por el procer dominic~venezolano don Horacio Blanco Fombona, 
se reoroduio el autentico retrato de  Duarte. eniiado desde Caracas por 
el dictor Gernan Ayala y Duarte. biznieto del ilustre febrerista y pr&er 
de la Restauracion coronel Vicente Celestino Duarte y Diez. Este her- 
mano del fundador de la Republica fue el unico de  los hijos de  don Juan 
Jose Duarte que dejo descendencia, y el mismo que respondio al general 
Greeorio Luoeron. comandante en iefe del Eiercito dominicano en la - 
bamlla de  k a n  ~eddro~ .  en la sabana del ~uabat ico ,  cuando este, dada 
la ancianidad del orocer v vista de  lo com~rometido de la situacion. le 
ordeno, como Gomer a Marti en *Dos Rios*. que se retirara del campo 
de  combate: *No me retirare general, que hoy hay gloria para todos los 
dominicano s.^ (Luperon, N o t a  autobiogra/im y upunl~s  hul&iros, Editorial 
El Diario, Santiago, RepublicaDominicana, 1939, tomo 1, p. 217). Dice 
Luperon que el anciano procer -mostro rasgos sublimes de  valor" en 
aquella epica accion. Eso escribe de  Vicente Celestino Duarte el heroe d e  
quien se puede decir que si el valor tuviera nombre y apellido, se llamaria 
Gregorio Luperon. 



La Puerta del Conde 

La puerta del Conde debe su nombre a don Bernardino 
de Meneses Bracamonte y Zapata, primer Conde de Penalba, 
quien siendo gobernador y capitan general de la Isla d e  Santo 
Domingo la transformo en un baluarte, motivo por el cual se 
le Ilamo Baluarte del Conde. Era uno de los que se encon- 
traban en la cortina occidental de las murallas que durante 
su gobierno de mediados del siglo x\l habia iniciado el arzo- 
bispo y gobernador don Alonso de Fuenmayor. El fuerte que 
angulaba la muralla en el extremo Norte de ese lado, era el de 
La Concepcion, cuyas minas se conservan, frente al Cuerpo 
de Bomberos. Siguiendo hacia el Sur se encontraba el de San 
Genaro, que se Ilamo luego Del Conde; seguia el de Santiago, 
que despues se Ilamo de Palo Hincado; y por ultimo el de San 
Gil, junto al mar. Dos eran las puertas: la Puerta Grande, que 
desde 1842 se conoce como la d e  La Misericordia, y que para 
1844 hacia varios anos se encontraba cerrada, completamente 
tapiada, y la que se Ilamo Del Conde. Cuando en 1655 el Gran 
Protector de Inglaterra Oliverio Cromwell, enviu la flor y nata 
de sus fuerzas militares, comandadas por el almirante William 
Penn y el general Roberto Venables, para que ocuparan la ciu- 
dad de Santo Domingo y pusiera en ejecucion el magnifico y 
atrevido Plan que habia concebido para ocupar todas las pose- 
siones de Espana en el Nuevo Mundo, las aguerridas huestes 



inglesas desembarcaron por Haina y por Najayo, estuvieron 
por tres veces a la vista de las murallas y de los fuertes occiden- 
tales de la Ciudad de Santo Domingo, objeto primordial de la 
famosa Expedicion. Fue en  una de esas memorables ocasiones 
en que el enemigo estaba a la vista y los canones de los fuertes 
atronaban el espacio que la esposa de don Juan Rosado, la 
valiente Juana de Soto Mayor, con el traje y las armas de su 
marido acudio al lienzo de trinchera que en la heroica defensa 
tenia a su cargo el capitan don Alonso de Carvajal, capitan de 
milicias. El resonante triunfo alcanzado por el Conde de Pe- 
nalba, cuyo hijo el capitan don Gutierrez de Meneses y Braca- 
monte, capitan de una compania, hizo prodigios de valor en el 
Castillo de San Geronimo, frustro el Plan del Dictador ingles 
y avento sus ensuenos de dominacion. Apenas un ano estuvo 
el Conde de Penalba al frente del gobierno de la Isla pero su 
actuacion fue tan relevante, que dejo profundas e inextingui- 
b l e ~  huellas. 

El Baluarte y Puerta le dieron nuevo nombre a la vieja calle 
de Clavijo o calle Real. Desde entonces se le llamo Del Conde, 
que ha perdurado secularmente, no durante el empeno oficial 
del general Louis Ferrand, que durante su gestion como go- 
bernador y capitan general en la Era de Francia le impuso el 
nombre de calle Imperial, en honor a Napoleon; de la resolu- 
cion municipal del 21 de marzo de 1859, que le dio el nombre 
de calle Separacion; de otra resolucion de fecha 23 de agosto 
de 1929, que le impuso el de 27 de Febrero. Por ultimo, el 
mismo ilustre Ayuntamiento, en  agosto del ano 1934, le res- 
tituyo oficialmente su nombre de calle de El Conde, nombre 
consagrado por el roce de tres siglos. 

Fue en la Puerta del Conde donde la noche del 27 de Febrero 
de 1844, despues de haber sido proclamada la Republica 
Dominicana en la Puerta Grande, o de La Misericordia, al 
conjuro anunciador del heroico trabucazo disparado al aire 
por Ramon Mella, se constituyo el primer gobierno del naciente 
Estado: La Junta Central Gubernativa cuyo primer presidente 



Por la verdad hislonrn ( V W  m In mula ;Ahora!) 529 

fue don Tomas Bobadilla. Fue alli donde Francisco del Rosario 
Sanchez enarbolo la primera Bandera Dominicana, hecha por 
Concepcion Bona y Maria de Jesus Pina, aquella hija del procer 
febrerista don Ignacio Bona y esta hermana del trinitario Pedro 
Alejandrino Pina, pronunciando las palabras bautismales de la 
Republica. 

En la Puerta del Conde, a las once de la noche del 27 de 
Febrero de 1844, despues del trabucazo proclamador de Mella 
en La Misericordia, el Presidente de IaJunta Central Guberna- 
tiva don Tomas Bobadilla, dijo las palabras sacramentales de 
Dios, Patria y Libertad, Republica Dominicana. Inmediatamente 
despues, cuando aun repercutian estas, la muchedumbre invoco 
y vitoreo con alborozo y fervor patriotico el nombre del Padre 
de la Patria, o sea el de Juan Pablo Duarte. Asi lo consigna un 
documento autentico, cuyo original se conserva, autorizado 
por las firmas de los Oficiales del Ejercito de Santo Domingo. 

En el frente oeste del historico Baluarte, el Ayuntamiento 
de Santo Domingo, por iniciativa del general Abelardo Nanita, 
aquel politico que fue candidato presidencial y se dice que 
murio envenenado, hizo grabar en letras de dorado bronce 
los versos en que Quinto Horacio Flaco aconseja a los jovenes 
romanos que imiten las virtudes de sus antepasados y especial- 
mente su valor guerrero cuando lo demanda el supremo interes 
nacional: Dulce Et Decorum Est Pm Patria Mori. 

Sobre el historico Baluarte fue solemne y canonicamente 
coronada como reina, y protectora del pueblo dominicano, 
el 15 de agosto de 1922, por el delegado extraordinario del 
Romano pontifice Pio IX, de tan feliz memoria, el Santo 
Retablo de Nuestra Senora de Altagracia que se venera desde 
hace cuatro centurias en el santuario de Higuey. 

Revista ;Ahora!, Num. 277, 
3 de marzo de 1969, pp. 40-42. 





Por los trigales de la novela Navarijo 

No era raro, mas bien natural y logico, el que don Juan Elias 
Moscoso, padre del autor de la novela Navanjo, manifestara 
que .durante la primera Republica no se menciono nunca a 
Duarte>>.' 

Ciertamente que el *Doctor Francisco E. Moscoso Puello, 
recoge y resume el sentimiento popular comente en su epoca, 
al darnos a conocer lo que decia su padre., como escribe 
atinadamente un eminente pensador en el numero 317 de la 
revista ;Ahora!, Santo Domingo, 8 de diciembre de 1969, p. 55; 
y quien, a renglon seguido anade que -don Arnerico Lugo le 
refino vanas veces, que eso mismo le decia su padre.. 

Para sacar verdaderos a los progenitores del autor de Navanjo 
y del cincelador de A punto largo, basta con senalar que no 
fue sino %en los festejos del 27 d e  febrero de 1867, vigesimo 

' F. E. Moscoso Puello, Navanjo, Editora Montalvo, Santo Domingo, 1956, 
p. 15. .La septima epoca, o sea la era de la Primera Republica, que c* 
mienza con la separacion dominicana y concluye con la anexion a Espana, 
comorende diez v siete anos v aleunos dias. aue se cuentan desde el 27 
de Febrero de 1844 hasta el 1& de marzo de 1'861.. (Jose Gabriel Garcia, 
Combmdio de [n Hi~Imia de Santo Dmnitleo. Irnorenta de Garcia Hermanos. 

u .  . 
Santo Domingo. 1893, tomo 1. p. 111. 



cuarto aniversario de la Separacion, la primera vez, desde que 
hubo Patria, que salieron a lucir oficialmente los nombres del 
inmaculado Duarte y sus ilustres companeros, Sanchez, Mella, 
Pina y Pkrez, como autores principales de la obra magna, aso- 
ciados a los no menos gloriosos de los que la sostuvieron con 
ejemplar desinteres en los campos de batalla, y de los heroes 
invictos de Capotillon.' 

Durante la Primera Republica, en que imperaron Santana y 
Baez, por circunstancias que a todos se alcanzan no era posible 
que se reverenciara el nombre de Duarte ni el de sus leales y de- 
votos companeros. <<Estaban proscritos como palabras infames.. 

Por otra parte, el mismo autor de Navarijo ofrece una con- 
vincente explicacion d e  lo dicho por don Juan Elias. 

Mi padre dice-  sentia una gran admiracion por el ge- 
neral Pedro Santana. En su concepto era el Libertador. 
Se dolia de que lo hubieran postergado y esperaba 
que algun dia le hicieran justicia. Consideraba mi pa- 
dre que la Republica no habia producido un hombre 
tan valiente y honrado como Santana y decia que a 
el solamente debiamos los dominicanos la Indepen- 
dencia. Cada vez que le hablaban de los trinitarios, 
mi padre sonreia, porque no podia comprender que 
clase de meritos tenian estos hombres, aparte de la de 
ser unos hombres buenos, pensar hacer las cosas -me 
decia mi padre- no es igual que hacerlas. -Y agregaba- 
Aqui no se hablaba de estas gentes hasta que Emiliano, 
Federico y Jose Gabriel no les cogio con eso. La po- 
litica ciega. Ellos no podian ver a Santana, y sin em- 
bargo, olvidaban que fue este el unico dominicano 
que se amarro el machete para echar a los haitianos 

Jose Gabriel Garcia, Histmia Moderna de 2a Rqbuhlica Dominicana, Imprenta 
de Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1906, tomo 1, p. 129. Para entonces 
vivian aun Duarte, Perez y Pina. 
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del pais.. . Un dia, conversando sobre estas cosas, un 
reputado historiador me refirio que cuando trajeron 
a Santo Domingo los restos de Juan Pablo Duarte, el 
arzobispo monsenor de Merino le dijo a uno de sus 
amigos intimos, con motivo de haber sido comisic+ 
nado para pronunciar un discurso en la Catedral: 2Y 
que dire yo de este pobre hombre? y luego agrego mi 
amigo: que Duarte vivio en sus ultimos anos vendiendo 
rosarios en un pueblecito de Vene~uela.~ 

Dice el doctor Moscoso Puello que su padre *hablaba con 
desprecio de los haitianos. No habia para el seres mas infe- 
riores que ellos. Negros y antropofagos, los maneses, -como 
el decia- solo merecian nuestro desprecio. En cambio, de la 
guerra de la Restauracion, mi padre pensaba de otro modo. 
Los espanoles eran su sangre y hablaba de ellos con simpatia. 
No podia odiarlos. El 16 de Agosto no era para mi padre una 
fecha gloriosa, ni creia que debia celebrarse. Mi padre no 
tenia inconveniente en sacar a relucir su espanolismo cuando 
el caso lo requeria. Eran los espanoles hombres buenos, senos, 
valientes y respetuosos. Eran ademas humanitarios y sencillos. 
Mi padre me contaba, a veces, como se conducian los guardias 
de la Puerta del Conde y como los enganaban los dominicanos 
pasando por alli armas escondidas en cargas de yerbas.. . Cuando 
mi padre aludia a los espanoles lo hacia con sinceridad y con 
emocion. No debieron irse de aqui-me dgo un dia-, todo este 
desorden se hubiera evitado. Yo no he pensado nunca hasta 
que punto mi padre podria tener razon. Pero por mi parte 
he creido siempre que la Republica no estaba preparada para 

Francisco Eugenio Moscoso Puello, Nauanjn, Editora Montalvo, Santo D o  
mingo, 1956, pp.1415. Desde que regreso avenezuela en 1864, investido 
con caracter diplomatico por el Gobierno de la Restauracion Nacional, 
Duane -se fijo en la ciudad de Caracas, donde murio.. Eso escribio Merino 
en 1898 (Geografui ..., tercera edicion, p. 181). 



su Independencia, ni en febrero del ano 44, ni en agosto del 
65 (sic). Los dominicanos no tenian entonces, una conciencia 
clara de lo que es una nacion,,.4 

En cuanto al industrioso y honesto progenitor del cince- 
lador maravilloso de Heliotropo, aludido en el mismo escrito 
aparecido en el mencionado numero de la revista ;Ahora!, for- 
zoso es recordar que fue oficial del cuarto militar del general 
Santana, y segun considera un historiador nacionalista a todo 
evento, los ciegos seguidores del heroe de Ama y Las Carreras 
.odiaban ante todas cosa al Fundador de La Trinitaria, y de la 
Republica Dominicana libre en hecho de  verdad^.^ 

El historiador Garcia Lluberes, defensor gallardo de la me- 
mona del Padre de la Patria, a cuya causa consagro sus mas 
nobles y dilatados esfuerzos intelectuales, presume con insos- 
layable fundamento, que los postumos denostadores del inma- 
culado Fundador de la Republica hallaron .en el hogar de su 
nacimiento, esa inexplicable inquina contra Duarte.." 

Es cierto que durante la Primera Republica, o sea de 1844 a 
1861, durante goberno el general Pedro Santana, el pais vivio 
en -estado de sitio*, sin que pudieran tener imperio las ga- 
rantias constitucionales consignadas en el Pacto Fundamental. 
Eso era consecuencia de la anomala situacion que engendra 
la guerra; y la Republica desde que fue proclamada entro en 
guerra a muerte con Haiti, la vecina nacion que comparte el 
dominio de la Isla. Esa guerra, solemnemente declarada el 19 
de abril de 1844, no tuvo realmente tregua durante diez y siete 

' Navarijo, p. 1S14. Es preciso recordar que tanto el padre del novelista, 
don Juan Elias Moscoso Rodriguez (1835-1916), como el del prosista, 
don Tomas Joaquin Lugo Alfonseca (18361921), fueron partidarios de 
la anexion. (Licenciado Ramon Lugo Lovaton. -Pronunciamientos anexie 
nista~ de 1861n, reproducido en el numero 76 del Boletin del Archivo General 
de la Nacion, Santo Domingo, enero-marzo 1933, pp. 57-58. 

"octor Alcides Garcia Lluberes ~Duarte y las bellas lemm, publicado en 
el numero 101 de CEO, octubrediciembre 1954, p. 218. Hay edicion en 
folleto. 

"octor Alcides Garcia Lluberes, I.ug. citado, Clio, p. 218. 
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anos. La amenaza de exterminio que pugnaba por las impre- 
cisas fronteras era constante. Por eso durante aquel largo y 
angustioso periodo de tiempo, en que toda la atencion, y 
todos los esfuerzos del Gobierno se concentraban en la defensa 
nacional, pues existia en pie una guerra internacional, toda 
conspiracion contra el regimen constituia un crimen de esa 
Patria. No faltaron algunas, varias de las cuales llegaron a tener 
principio de ejecucion; y aunque el Jefe del Estado estaba fa- 
cultado para enjuiciar sumariamente a los autores y complices, 
ya que debido al estado de guerra tenia poderes extraordinarios, 
siempre dejo que fuera la justicia la que actuara; ninguna de 
las lamentables ejecuciones dejo de estar precedida de una 
sentencia legal.' 

Para los hombres como don luan Elias Moscoso v don Tomas Toaouin 
u .  

Lugo, el general Pedro ~ a n t a n a  era tambien '<el e lesdo de la Providencia 
por tantas veces para salvar la Patrian como escribio Sanchez, pues habian 
vivido a plenitud los diez y siete anos de  angustias en que fue director 
supremo de  las operaciones militares de  la mierra con Haiti, v habian con- 
tenipl.idu 1.i ~:~Wstrofr  que o<urri<i diir.intc el tiempo en quc, por rirriinc 
i an< i~ \  <Ir I A  i><ditica. no mandah~ como comandante rn  irlv dvl EiCrrito; * < 

de ese heroico Ejercito que, huerfano d e  su direccion, no alcanzo un solo 
triunfo militar v Ileco al extremo de  dispersarse, inex~licablemente. en la 

de honradez que aun se recuerda, fue esantana el capitan invicto que 
nos redimio del yugo haitiano.. (=Atentado inutil., en al numero SR de 
Patria, Santo Domingo, 1 de mayo de  1926). 
En puridad d e  verdad que para hombres honrados como don Juan Elias 
Moscoso y don Tomas Joaquin Lugo, que no se lucraron de  las ventajas 
economicas d e  la politica, en la que realmente nunca militaron, su ad- 
miracion por aquel -gran soldado d e  la Patria.. como llamo Luperon al 
heroe de  Ama y Las Carreras, era sincera, hija de una conviccion fraguada 
al calor de lo que vivieron. El otro -gran soldado d e  la Patrias acabado de 
mencionar, el general Gregario Luperon, escribio: Como hombre moral 
y honrado, ninguno ha podido serlo mas que el general Santana en su 
pais. Como soldado, tuvo desde el primer dia de  su carrera maravillosa 
penetracion, gran perspicacia. admirable entereza, gallardo valor y ex- 
traordinaria energia ... Constituia una especie de modelo de los grandes 
hombres del siglo pasado. (Notos auu&qqa@.sy apuntes hi.stmicos, Editorial 
El Diario, Santiago. Republica Dominicana, 1939, tomo 1, p. 242). 
La honradez de  Santana, como luego la de  Jose Gabriel Garcia, Manano 
Cestero, Genaro Perez, Emiliano Tejera, Ubaldo Gomez era proverbial. 



En cuanto a Duarte, quien el dia 10 de septiembre de 1844 
salio p a n  siempre de su ciudad natal, y al ano siguiente su 
anciana madre, sus hermanas y el resto de su familia en d e s  
ventura, se le ha criticado el que no retornara en 1848 como 
sus companeros de infortunio, al amparo de la amnistia pro- 
mulgada por el presidente Jimenes. 

Es dudoso que Duarte supiera a tiempo de ese de- 
creto de amnistia y pensamos -escribe el doctor Garcia 
Lluberes- que aun habiendolo conocido oportuna- 
mente, no habria hecho caso de el; Jimenes habia 
firmado junto con Santana y Bobadilla la sentencia 
del 22 de agosto.. . Duarte e n  un hombre muy superior, 
por sus luces y virtudes, y por su orgullo, para haber 
venido a encenagarse en la baja politica partidarista de 
la Primera Republica, siendo secuaz, ora de Santana, 
ya de Baez, dos hombres que se senalaron, desde que 
pusieron el pie en la movediza arena de nuestras luchas 
politicas, por sus tendencias francamente antinacio- 
nales ... Duarte volvio a su adorada tierra natal, que 
era mas suya que de ningun otro, porque a el le debia su 

Con relacion al progenitor del autor de  Nounn~o, debemos recordar que 
Santana no solamente declaro expulso del pais al prebistero doctor Elias 
Rodriguez, tio carnal de  don Juan Elias Moscoso Rodriguez sino que, ha- 
ciendo uso del derecho de  patronato de  que se creia investido, lo privo de  
su investidura de  provisor y vicario general de la Arqnidiocesis, como lo 
refiere el canonigo y licenciado Carlos Nonel en el Capitulo M del tomo 
tercero de su Hislmia Erit~iarlica. Tip. El Progreso, Santo Domingo, 1915, 
bajo el mbro de  .Encono de  Santana contra el doctor Eliiis Rodriguem. 
Pero la verdad es que para aquellos honrados ciudadanos, los seMcios 
prestados a la Patria estaban por encima de todo; y Santana era para ellos 
el Libertador, tal como se lo decia don Elias a sus cultos hijos. De ahi que 
cuando en los debates de  una encuesta periodistica se motejo a Santana 
de traidor, el amor de Nauanjofulmino con indignado acento esta repulsiva 
interrogacion: q A  quien traiciono Santana?. (El Cmibe, numero 3,093, 
Santo Domingo, 10 de octubre de  1956). 
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liberacion de la esclavitud y la indignidad ... cuando 
el grande Apostol tuvo por cierto, al ver esa semen- 
tera florecientes que fue nuestra formidable Guerra 
Restauradora, que por fin germinaban las prolificas 
simientes que el habia esparcido, solicito y fervoroso, 
durante una afanada tarea que comprendio doce 
anos, en la siempre ingrata y desgarrada alma domi- 
n i ~ a n a . ~  

Ciertamente que volvio aunque fugazmente a la tierra natal, 
pero no a la ciudad donde rodo su cuna. Vino a la invicta re- 
gion del Cibao, entonces encendida en la Guerra Restauradora, 
y vino .despues de veinte anos de ausencia ... a protestar con 
las armas en la mano, contra la anexion a Espana., segun su 
propio testimonio. Con mucha razon escribio un respetable 
historiador que ala importancia de la llegada de Duarte al Cibao 
en 1864 no ha sido bien encarecida todavia.. 

Resulta insolito, sorprendente, el que se le atribuya a Merino 
semejante concepto acerca de Duarte, de quien fuera siempre 
ferviente admirador, como lo atestiguan diversos y elocuentes 
testimonios. 

De la modesta produccion poetica de Duarte se conservan 
.Versos copiados en Caracas, en 1865, por el prebistero Fer- 
nando A. de Merino,>." 

Dos anos mas tarde, en sus Elematos degeografiafitica, politica 
e historica de la Republica Dominicana, Imprenta de Garcia Her- 
manos, Santo Domingo, 1867, escribio: 

De este modo quedo Santo Domingo sometido al g e  
bierno de los colonos libertos, de la parte francesa, 
sufriendo su dominacion 22 anos, hasta que algunos 
jovenes dominicanos dirigidos por el ilustre patricio 

* Revista Clio, ~Duarte y la bellas letrasm, numero 101. pp. 221-222. 
Y Reseria historico-dica & iapoesia m SnntoDomingo, Imprenta Qisqueyan, 

Santo Domingo, 1892, p. 57. 



Juan Pablo Duarte, llenos de abnegacion y agitados 
por un noble sentimiento de independencia, comen- 
zaron a fraguar la revolucion que dio por resultado 
la total separacion de Haiti proclamada el dia 27 de 
febrero de 1844.1•‹ 

En la misma pagina de la obra acabada de citar, Merino 
estampa la siguiente nota refiriendose a Duarte: 

Este fue el primero que concibiendo el pensamiento 
de sacudir la dominacion haitiana, se lanzo en la via 
revolucionaria; el primero que sacrifico su patrimonio, 
sus afecciones de familia, su reposo, todo, exponiendo 
su vida mil veces por dar libertad a sus conciudadanos; 
y despues de conseguirlo, se vio calumniado y arrojado 
de su Patria. Fue a ocultar su dolor en el centro de la 
Republica de Venezuela, permaneciendo oscurecido, 
hasta que viendo alevemente inmolada por sus mismos 
perseguidores esa independencia que le costo tantos 
sacrificios, volvio a su pais ofreciendo su espada a la 
revolucion regeneradora." Enviado despues al exuan- 
jero a desempenar una mision, se fijo en la ciudad de 

"' Fernando A. de Merino, Ekmntor d~g~ogrnfia~7szrn, poliliru u hirtorirn de la 
RPpublicu Dmminicnnn, Imprenta Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1867, 
p. l a .  

" Merino llama aqui Revoliicion regeneradora la Guerra Restauradora ini- 
ciada el 16 de  agosto de  1863 en el Cerro de Capotillo. La llamada Revolu- 
cion de  la regeneracion fue la que organizo en Curazao unajiinta integrada 
por Francisco Sa\<non,Jose Ma. Cabral, P. A. Pina, V. Ramirez,Jose Ma. 
Gonzalez, Jn. En. Aybar. M. M. Gautier, D. Garcia y Damian Baez, la cual 
lanzo la famosa Expedicion de Sanchez y Cabral que penetro por las fron- 
teras del Sur y que tiivo como proposito primordial destruir la anexion 
proclamada el 18 de marzo de  1861. Esa Revolucion de la regeneracion. 
organizada otra vez en Curazao en 1867, penetro por las fronteras del 
Norte en el mes de octubre y alcanzo el triunfo. Desde entones. hasta 
el derrumbamiento de la situacion que restauro las leyes y los decretos del 
Gobierno terminaban consignando a continuacion de  la data, el ano de  la 
Independencia, rl de la Restauracion y el de la Regeneracion. 
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Caracas, donde vive delirando con el porvenir de su 
Patrian.12 

Rosa Duarte, la hermana del Fundador, refiriendose a la 
Carta del 4 de febrero de 1844 por medio de la cual Duarte 
impetraba a su familia que ofrendara en aras de la Patria lo 
que a costa del amory del trahajo de su padre habian heredado, 
anota en su conocido Diario: <<Esta carta, como otras tantas, 
se ha perdido, pero su contenido era publico, y el presbitero 
Fernando Arturo de Merino en su Geografia Patria dice: "Duarte 
sacrifico su patrimonio etc. e t~ . "n . '~  

El padre Merino conocio y trato a Duarte en 1865 en la 
ciudad venezolana de Caracas, donde aquel permanecio desde 
el 11 de marzo hasta el 19 de julio, lapso durante el cual lucio 
sus galas oratorias en los templos de San Jacinto, La Altagracia, 
la Candelaria, San Pablo, San Juan y la Trinidad. Si volvieron 
a verse fue despues de octubre de 1871, y es algo de lo cual no 
tenemos  noticia^.'^ 

Asi como Merino admiro desde entonces a Duarte, este a su 
vez tuvo ocasion de conocer y de admirar al joven sacerdote 
y elocuente orador, cuyo verbo fulguro bajo los templos de la 
ciudad mariana de Caracas en aquellos dias del ano 1865. De 

'' Duarte tuvo la satisfaccion de  leer estas apreciaciones de  Merino. De ello 
hay constancia, pues en 1869 el historiador don Jose Gabriel Garcia, quien 
para entonces residia desterrado en Curazao, le remitio "dos libritos. a 
Caracas; uno era su Compendio de la historia de SantoDomingo, Imprenta de 
Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1867 (Primera edicion), y el otro la 

. . 
patricio8 tales como Ud. y eipadre Merino, nuestros trabajos nO seran 
perdidos para la posteridad.. (La carta de  Duarte a Garcia, de  fecha 29 
de octubre de 1869, fue publicada por primera vez en la Revista Cientifica, 
literariay deconocimimtos utiles, numero 20, Santo Domingo, 2 de noviembre 
de 1883, y reproducida por Rodriguez Demorizi en el numero 62 de Clio, 
merejunio 1944, p. 58). 
Revista Clio, numero 62, p. 29. 
Presbistero licenciado Rafael C. Castellanos, *Diario de  viajes de monsenor 
Merino., reproducido en el numero 7&77 de Clio, Santo Domingo julio- 
diciembre de  1946, pp. 62-69. 



la pluma de Duarte son estas palabras de exultacion: *Todo 
es providencial: el R. P. Pedro Carrasco, Q. D. E. P., cura de la 
heroica villa de San Jose de los Llanos, presidio con nosotros a 
la fundacion de la Republica; y la divina Providencia nos envia 
al R. P. Arturo -estrella de primera magnitud- para presidir 
a la Restauracion~.'~ Duarte vislumbro en Merino al masculo 
varon que alcanzaria todas las cumbres. 

La vida y la obra de Juan Pablo Duarte fueron suficientes 
para encender la inspiracion del maximo orador dominicano, 
de Fernando Arturo de Merino, quien ante los descarnados 
huesos del patricio, bajo el cielo de piedras de nuesua Catedral 
Primada, su verbo resono grandilocuente para producir la mejor 
y la mas celebrada de sus piezas oratorias. *Padre de la Patria. ile 
llama en ella! 

Por eso carece de sinderesis el atribuirle a Merino el des- 
pectivo calificativo que aparece por primera vez en la novela 
Navarijo. Eso tiene todos los visos de no pasar de una conseja, 
de una de las tantas forjadas contt-a Duarte en interes de oscu- 
recer su magnificencia, como si el sol se tapara con un dedo. 
Esa conseja, intencional o inadvertidamente repetida, se preci- 
pita en el acervo de las falsas tradiciones de familia. 

Quizas, cuando la atribulada madre del patricio le colgaba 
en su cuello la imagen de la Virgen de Altagracia luciendo los 
colores de la bandera que habia concebido en aquellos pre- 
cursores dias de zozobra, .reliquia preciosa que llevo siempre 
con devocion y filial amor., segun Menno,'%urmuro a su 
oido la angustiosa prediccion escritural: Seras entregado a las 
gentes, y seras escarnecido, e injuriado, y escupido ... como 
reza el Evangelio. 

Cuando Marti en Santiago de los Caballeros ofrecio a Gomez 
<sin temor de negativa., la direccion suprema de la lucha 
armada que se iba a reemprender por la libertad cubana, no le 

'j Clio, numero 62, enero-junio de 1944, p. 57. 
'm delpadre Mefino, Imprenta .La Cuna de America", Santo Domingo, 

1906, p. 120. 
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hablo del oro que produce el triunfo, ni del deleite que sigue 
a la victoria, sino del <<placer del sacrificio y de la ingratitud 
probable de los hombresn." 

Un distinguido pensador, el doctor Guido Despradel Batista, 
historiador y ensayista de claro talento tan a destiempo ido 
para el mundo de los espiritus, observo que Juan Pablo Duarte: 

[. . .] fue el mas desgraciado entre todos los padres 
libertadores de America, y el mas prematuramente 
vilipendiado. Para el, en medio de la cosecha porten- 
tosa de laureles surgidos al aliento del mas esforzado 
heroismo, no hubo hora feliz de vendimia. Y su apo- 
teosis fue la proscripcion, y el insulto la apologia de 
su inmenso sacrificio.. . Asi fue la vida deJuan Pablo 
Duarte: doloroso Via crucis, forcejeo de ensuenos, 
persistencia gloriosa de sacrificios. Mas tarde, una 
generacion que oyo los gritos de remordimiento de 
la conciencia nacional ante tanta injusticia, trajo sus 
restos al lar nativo [...] y hoy, en el corazon fiel de 
los dominicanos, ocupa el primer puesto, por ser la 
encarnacion fidelisima del alma heroica y eterna de 
la Patria,,.'s 

En las novelas de indole historica, dice el padre Tejera, los 
hechos reales que en ellas se mencionen, aunque sea permitido 
exponerlos con cierta libertad, por la naturaleza de la obra, 

" E. Rodriguez Demorizi, Martien Santo Domingo, La Habana, 1953, p. 56. 
Guido Despradel Batista, Dualte (Bosquejo hFrtoncoJ, Imprenta &a Palabra*, 
LaVega, Republica Dominicana, 1937, pp. 3,4 y 68). 
El denostamiento de Duarte, de *el anarquista Duarte, siempre firme en 
su loca empresa., lo inicio el general Santana en la proclama que lanzo 
contra el el 28 de julio de 1844; y como .el general Sanrana olvidaba con 
frecuencia que los documentos oficiales deben ser escritos con serenidad 
y exactitud, y o vacilaba en llegar hasta lo mas noletos insultos, en sus ata- 
ques a quienes consideraba contrarios a sus planes politicosn, como anota 
el fenecido academico de la historia don Emiliano Tejera (Clio, numero 
21, mayorjunio de 1936, p. 68). 



y exornarlos con los alinos y primores de la fantasia, deben 
conservar siempre un fondo de verdad.'" 

Para terminar, debemos recordar el sincero espanolismo 
del doctor Americo Lugo, gran escritor y como nacionalista 
d a  primera espiga.. <<.Si me fuese permitido hablar de mi 
-escribe- sabria decir que me siento cada dia mas espanol, 
cada vez mas orgulloso de pertenecer por origen, y por el por- 
venir a un pueblo que, con solo conocerle, ha resucitado en 
mi alma aquel ya casi perdido amor que de nino me inspiro mi 
madre.. . >? 

Revista ;Ahora!, Num. 332, 
23 de marzo de 1970, pp. 28-32. 

En la DaZinas 17. de Navariioescribe el doctor Moscoso: "Cuando mi oadre . .. 
ahandi>n<i su oficiode pinto, IJ ultima ohr ique  him fur la puniiiia de la 
Casa de  los halconei dorado* rri 1.4 u l l r  de El C o n d e .  No parece que don 
Elias le diiera a su hiio aue esa famosa casa auedaba en la m'encionida calle 
de El Conde. Es verdad que el inolvidable kstoriador don Luis E. Alemar 
habia escrito esa inexactitud, acaso por falta de  buena informacion 
en la oaeina 141 de su obia acerca d e l a  historia de  la ciudad de Santo . 
Domingo, Editorial El Diario, Santiago, 1943, pero m& tarde, en una d e  
sus leidas noticias historicas publicadas en la prensa diaria rectifico el 
verro conforme a una indicaGon del tambien historiador doctor Alcides 
~ a r c i a  Lluberes, quien hubo el dato de  labios de  la senora dona Mercedes 
Amiama Gomez, perteneciente a viejas familias capitalenas. Documentos 
autenticos. de  la mavor fuerza orob&te. establecen aue aauella historica 
casa es la que quedaen la callede Las Mercedes con&ua al viejo Palacio 
de Gobierno. En una de las clausulas del testamento publico del general 
Antonio Abad Alfau. se lee: Asimismo declaro aue  los unicos bienes aue 
tengo, consisten en las ropas y alhajas de mi uso: y tres casas en la ciud'ad 
de  Santo Domingo, una de  ellas en la calle del Comercio esquina a la 
Merced. v las otras dos en esta ultima de  la Merced. conocida la una oor la 
de [oS bai&nes dorados y la otra por la d t  San Pedm y algunos tierras pro'in di- 
viso, cuyos detalles no recuerdo. (Copia certificada en nuestro poder). Si 
es cierra la tradicion. en aauella casa d e  la calle del Truco. aue -es la aue 
corre de  la capilla de ~ a v i f a  a la de la Altagracia", residia la vifilia'de 
la Independencia, el procer Iose Diez y limenez, tio materno de Duarte, 
v fue sede de  una famosa reunion secre-ta efectuada en altas horas de la 
noche. en la ciial rl caudillo propuso rl q ~ w  *t. llevara a rabo rl proni~iicia- 
miento Ilhriudul v *e detiiwerd C I  .iianrc del clCrcito dt' (:harle\ HCrard. 
Pero entonces ante el i m ~ e t u  iuvenil. como sUcedio en 1916. asomo. la . " 
palabra coniura. 

'O Cartas al Listin, en el Listin Diario. numero 6,492, Santo Domingo, 31 de  
enero de  191 1. 



La primera biblioteca publica 

Se suele consignar en las importantes y leidas efemerides 
nacionales que ilustran las ediciones de los diarios, que la pri- 
mera biblioteca publica que existio en esta Capital data del 
ano 1874, que abrio sus puertas el 11 de noviembre y que fue 
obra de la Sociedad La Juventud; pero no es asi. 

La primera Biblioteca Publica que tuvo la antigua ciudad 
de Santo Domingo la fundaron en enero de 1867 seis ilustres 
ciudadanos, dominicas de todo evento, en una sala de los bajos 
de la llamada <<la Casa del Sacramento., ubicado en la esquina 
de las calles hoy -Isabel la Catolica. y .Pellerano Alfau., en 
donde estuvo hasta 1947 el Seminario Conciliar de Santo Tomas 
de Aquino, cuya rectoria habia asumido por segunda vez el 
prebistero Fernando Arturo de Menno, colocado en  ella por 
la misma resolucion gubernativa dictada por el presidente Jose 
Maria Cabra1 que restablecia el acreditado centro educacional, 
religioso y laico, que la primera administracion del presidente 
Pedro Santana habia creado por medio de la ley del 8 de mayo 
de 1848.' 

' Monsenor doctor Hiigo Eduardo Polanco, SPrninorio Conciliar Sanlo Tmnris 
de Aguino, Imprenta San Francisco, Santo Domingo. 1948. 
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Consigna el eminente historiador venezolano doctor Jose 
Gil Fortoul que .a Santo Domingo consagro Baralt sus ultimos 
recuerdos, legandole su biblioteca,>, senalando que <<no ha fal- 
tado quien le tilde, por esto, de ingrato con su Patria venezolana; 
pero adviertase que si su padre, Miguel Baralt, era maracaibero, 
su madre, Ana Francisca Perez, era domini~anan.~ 

En efecto Rafael Ma. Baralt conservo profundo amor a Santo 
Domingo, y sus nobles servicios a esta tierra de sus afectos le 
ocasionaron acerbos dolores en el otono de su vida.3 Sin em- 
bargo, le hizo la ofrenda de su biblioteca, la maxima ofrenda 
que le es dado hacer a un hombre de letras, la mas cara a su 
espiritu. Murio en Madrid, el 4 de enero de 1860; una mano 
dominicana cerro sus ojos: la de su entranable amigo Felipe 
Alfau y Bustamante. De este, a la sazon ministro en Madrid, es 
la siguiente carta: 

Lleno de pena y dolor participo a Ud. el fallecimiento 
del senor don Rafael Baralt, ocurrido en esta Corte el 
dia 4 de los corrientes entre 11 y 12 de la noche.. . De 
Ud. asi como de todos, son conocidos los eminentes 
servicios que el senor Baralt hizo a la Republica.. . Antes 
de morir quiso dar a esta una muestra mas de su amor 
al Pueblo Dominicano, legandole su escogida biblio- 
teca ... Adjunto incluyo una Necrologia de las varias 
que aqui han publicado los periodicos, para que con 

DoctorJose Gil Fortoul, Hirtmia Constitucional de Venezuela, Caracas, 1930, 
tomo 11, p. 121. 

S Licenciado Emilio Rodriguez Demorizi, Documentos para la histmia de la 
R@UbliraDominicana, Editorial El Diario, Santiago, 1947, tomo 11: Apuntes 
y documentos, Talleres tipograficos Libreria Dominicana, Santo Domingo, 
1957, tomo 1. En esta Ultima (pp. 382-398), inserta el Catalogo a que alude 
Felipe Alfau. 
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ella a la vista se sirva Ud. hacer redactar otra y publi- 
carla en la Gaceta. 

Esta carta de Alfau esta fechada en Madrid el 8 de enero de 
1860. La siguiente es del 24 de marzo del mismo ario: 

Ante todo debo manifestarle que el ilustre difunto no 
lego, sino dono en vida a la Republica, de palabra y 
no por escrito, los libros de su biblioteca; donacion 
que verbalmente reitero ya in articulo mmti. Algunas 
dificultades quiso oponer el testamentario, pero han 
sido amigablemente allanadas.. .Tengo en mi poder 
los libros, de los cuales he  dado a encuadernar los 
que no lo estaban. Por el proximo correo enviare el 
catalogo de ellos. 

En otra carta, fechada en Cadiz el 2 de julio del mismo 
ario, dice: 

Por el vapor transporte de guerra de S.M. Catolica 
el Velasco, que va destinado a la isla de Cuba, con 
orden expresa hacer antes escala en esa capital, tengo 
el honor de remitir a Ud. tres grandes cajas de libros 
que el senor don Rafael Maria Baralt lego a nuestra 
Republica a su fallecimiento. Por mas que nos sea tan 
sensible como es natural el motivo de esta preciosa 
adquisicion, siempre sera honroso para nuestro pais 
el que un literato de fama universal en tan supremo 
acto, haya puesto la intencion de su gratitud en  la Re- 
publica dominicana para favorecerla con lajoya mas 
rica de su brillante existencia; y yo me complazco 
mucho en ser el conducto por donde adquiere nuestra 
Patria tan importante d ~ n a t i v o . ~  

V. nuestros apuntes -La Biblioteca de Baraltm, en el numero 2,062 del diario 
La Nacion, Santo Domingo, 21 de octubre de 1945, asi como el magistral 



Con los valiosos libros que formaron la biblioteca de Baralt, 
se fundo en la Republica la primera biblioteca publica que 
hemos tenido. Dicha biblioteca, o sea la donada por el hablista 
dominico-venezolano, *estuvo depositada en el Palacio de Go- 
bierno, donde sufrio bastante, hasta que en 1867 los senores 
arzobispo Merino, don Apolinar de Castro, don Jose Gabriel 
Garcia, don Emiliano Tejera, don Mariano A. Cestero y don 
Juan Bautista Zafra la solicitaron del gobierno para abrirla al 
publico, estableciendola en el Seminario Conciliar, porque alli 
residia el Ilmo. Sor. Merino.." 

En los dias aurorales de la administracion de Cabral, a raiz 
del triunfo de la Restauracion, un selecto nucleo intelectual 
aparecio en el escenario nacional integrado por ciudadanos 
de valia, unidos por aspiraciones comunes de bien patrio. Me- 
rino, declarado Arzobispo Electo por el Congreso Nacional, 
ocupaba la rectoria del restablecido Seminario Conciliar; Jose 
Gabriel Garcia era el ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
encargado de las Relaciones Exteriores, Emiliano Tejera ocupaba 
la Procuraduna General de la Republica; Juan B. Zafra, Mariano 
A. Cestero y Apolinar de Castro eran diputados al Congreso Na- 
cional. Estos seis benemeritos de la Patria fueron los verdaderos 
fundadores de la primera Biblioteca que abrio sus puertas al 
publico. 

estudio de don Guillermo Diaz Plaja que siive de prologo a las Ohrus lilera- 
nas e inedttas de Rafml Mana Aaralt, Madrid, 1967. (Coleccion Rivadeneyra). 
Las cartas de Alfau se encuentran en AGN, Leg. 1415 de Relaciones 
Exteriores. 

"s&a histoncecniica de la povsia en Santo Ilomingo, Imprenta Quisqueya, 
Santo Domingo, 1892, pp. 3334. Esta obra, firmada por Salome urena 
de Hennquez, Francisco Gregono Billini, Federico Henriquez y Carvajal, 
Jose Pantaleon Castillo y Cesar Nicolas Penson, fue redactada por estos 
dos ultimos firmantes. 
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En el periodico oficial de aquella epoca aparecio el siguiente 
aviso: 

Biblioteca publica. Interesados los que suscriben en 
el establecimiento de una Biblioteca Publica en esta 
capital, hemos formado una Junta Directiva con este 
fin, y tenemos la satisfaccion de anunciarlo a nuestros 
compatriotas, no dudando que todos aplaudiran el 
pensamiento que nos proponemos realizar. Las con- 
secuencias de comun utilidad que el entrana, se p r e  
nunciaba de tal modo, que nos abstenemos de decir 
nada sobre ellas; el buen juicio de las penonas sensatas 
sabra apreciarlas. 

Nuestro objeto es que todos los dominicanos tengan 
este poderoso recurso para ilustrarse sin los inconve- 
nientes que, ya por falta de librerias en el pais, ya por 
la escusa de dinero, ya, en fin, por otras razones, le 
son luego insuperables. Queremos muy particular- 
mente que lajuventud de este tiempo y la que en pos 
de ellos se adelanta, encuentren pronto en  donde 
abreviar su ardiente sed de conocimientos, queremos 
facilitar asi la difusion de las luces en todas las clases 
sociales; queremos provocar en algunos jovenes indi- 
ferentes al amor, al estudio con el poderoso estimulo 
de los que brillen por su talento bien cultivado; 
queremos, en una palabra, el engrandecimiento de 
la Patria por medio de la ilustracion. 

El gobierno que mira hoy con profundo interes la 
instruccion pubica, secunda gustoso este proyecto y 
ofrece la cooperacion mas efectiva, para que pueda 
llevarse a cabo en breve termino. 

Asi ya contamos con el local para la biblioteca. Con- 
tamos con un considerable numero de volumenes de 
obras importantes. 



Contamos con los estantes que han de contener los 
libros y con otros muebles necesarios. 

Y nos atrevemos a contar con la cooperacion de los 
amantes de la prosperidad del pais. 

En consecuencia, esperamos que los hombres pro- 
gresistas manifiesten su amor patrio favoreciendo el 
pensamiento, que envien a la Biblioteca alguna obra 
para destinarla al uso comun; algun manuscrito im- 
portante; algun folleto de merito; algun objeto curioso 
de Historia natural; alguna suma para invertirla en 
compra de libros; finalmente, cualquiera demostracion 
del interes con que acojan la idea. 

El local que por ahora se destina para la Biblioteca, se 
halla en los bajos del ediicio del Colegio Seminario. Al 
senor Rector de este Establecimiento pueden dirigirse 
los individuos que quieran enviar lo que les plazca, 
ofreciendoseles, para su satisfaccion, que en el perio- 
dico de esta Capital veran publicados sus nombres con 
lo que dieran para la Biblioteca. 

Santo Domingo, lo de enero de 1867. 

Fernando A. de Merino, Jose G. Garcia, Emiliano Tejera, 
Mariano A. Cestero, Juan B. Zafra, Apolinar de Ca~t ro .~  

Publicado en el numero 7 de  El Monitor, periodico oficial del Gobierno 
dominicano. Santo Domingo. 5 de enero de 1867. Se publicaron en efecto 
los nombres de los donantes y de las obras donadas. En la edicion numero 
97 de  la revista Clio, organo de la Academia Dominicana de  la Historia, 
septiembre-diciembre de  1953, publicamos la lista de  las que mando desde 
Mayaguez el procer trinitario, cordial amigo de  Duarte, bajo el titulo d e  
~Martinez de Leon y la Primera Biblioteca dominicana.. que fue el mas 
generoso donante. 



La Biblioteca Publica que tuvo su sede como hemos visto en 
el Seminario Conciliar, funciono alli unos cuatro anos. Merino, 
Garcia, Cestero, Zafra y Castro tomaron el camino del destierro 
cuando se derrumbo la administracion de Cabra1 y permane- 
cieron ausentes hasta que terminaron los .Seis Anosn d e  Baez. 
Tejera permanecio al frente del Seminario como su Vice-Rector. 
Al deshacerse el grupo promisor la Biblioteca Publica langui- 
decio, lo mismo que el Instituto Profesional, creado por el Re- 
glamento sobre Educacion Publica del 31 de diciembre de 1866, 
transformado en 1914 en Universidad, -obra exclusiva -dice 
Hostos- del patriotismo y los levantados propositos de los 
senores Jose Gabriel Garcia y Emiliano Tejera*.' Felizmente el 
11 de noviembre de 1868 un grupo de jovenes entusiastas fun- 
daron la sociedad recreativa La Juventud. Esta Sociedad inicio 
sus actividades -tomando a su cargo la Biblioteca Publica, unica 
que entonces existia en el pais.. Refiriendose a ella, continua la 
Resaa: 

[. . .] Como fue la primera biblioteca publica en Santo 
Domingo, vale la pena historiar su origen y uansforma- 
ciones sucesivas. El eminente filologo y hablista venez* 
lano don Rafael Maria Baralt, oriundo de esta tierra, 
lego a la Republica, cuyo Ministro fue en Espana, su 
famosa biblioteca; y estuvo depositada en el palacio 
de Gobierno, donde sufrio bastante, hasta que en 1867 
los senores arzobispo Merino, don Apolinar de Castro, 
don Jose Gabriel Garcia, don Emiliano Tejera, don 
Mariano A. Cestero y don Juan Bautista Zafra la 
solicitaron del Gobierno para abrirla al publico, 

' Pmyeclo de L y  General de Ensnianza, Imprenta *La Cuna de America". 
Santo Domingo, 1901, p. 7. 



por la verdad historica (VAD m ln rmirta ;Ahora!) 35 

Entre los dominicanos y los haitianos no es posible una 
fusion. 

No es la cruz el signo del padecimiento: es el simbolo de la 
redencion. 

Revista !Ahora!, Num. 324, 
26 de enero de 1970, pp. 65-67. 



se incauto del local y disperso su biblioteca,,."' Ese fue el triste 
final o la primera Biblioteca Publica dominicana. 

En 1876 la Sociedad La Juventud entrego a la de los Amigos 
del Pais los libros que habia recibido en 1868, con lo cual se 
amplio la Biblioteca Publica reabierta por dicha asociacion 
cultural. Mas tarde, en febrero de 1880, la Sociedad La Re- 
publicana, fundada el 17 de enero de 1866, representada por 
Juan Jose Sanchez Guerrero y Juan Tomas Mejia, traspaso su 
biblioteca particular a la publica de la de los Amigos del Pais, 
representada por Francisco Henriquez y Carvajal y Emilio 
Pmd'Homme, incorporando tambien los que habian pertene- 
cido a LaJuventud." La revista Elfitudw informo .La Biblioteca 
Publica de esta cuidad ha aumentado considerablemente el 
numero de sus volumenes, habiendo ingresado en ella obras 
de la mayor importancia. Los libros que formaban la biblioteca 
particular de la extinguida sociedad La Juventud, y los de la 
Sociedad La Republicana y muchos que se reunieron por 
la comision que en nombre de los Amigos del Pais recogieron 
donativos de individuos particulares, han llenado un nuevo 
estante. Figuran, ademas, entre ellos, los que con las econo- 
mias de los escasos ingresos del establecimiento han podido 
comprarse.." 

Cabe recordar que la primera disposicion gubernativa en favor 
de las bibliotecas publicas, fue dictada durante la administracion 
del presidente Guillermo en 1879, de cuyo ministerio formaba 

'M' .Necrologia de Deschampsn. en el numero 7 de la revista Clw, organo de 
la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo. ener-febrero 
1934, p. 19. 

" Cnwin Oficial. numero 297. Santo Domingo, 26 de febrero de 1880. 
Ei h l i i d i o ,  numero 7 ,  Santo Domingo. 5 de octubre de 1881. Esta revista 
era iirgano de la Sociedad de Amigos del Pais. En 1912 hubo otra socie- 
dad de Amigos del Pais y piiblico una revista con el mismo nombre de R 
I<.71udio. 



parte el general Segundo Imbert a quien se debe la fundacion 
en 1874 de la primera Biblioteca Publica que tuvo Puerto Plata 
y fue, segun creemos, la segunda ciudad que tuvo estableci- 
miento de ese genero.'%racias a la ayuda oficial decretada 
en 1879, continuada por las sucesivas administraciones, y al 
entusiasmo de asociaciones culturales, se establecieron bi- 
bliotecas publicas en Santiago, La Vega, Monte Cristi, Higuey, 
El Seibo, Bani, Ama, Samana, Macoris, algunas de las cuales 
existen todavia. En esta capital, con el nombre de Biblioteca 
Popular, inaugurose una el 27 de febrero de 1886 en una sala 
de la planta baja del Colegio San Luis Gonzaga, fundada por 
el filantropo Billini.l4 

La actual Biblioteca Publica Municipal, que tiene su sede en 
el templo de la Tercera Orden Dominicana, asiento que fue 
de la Escuela Normal del serior Hostos, fue fundada por reso- 
lucion del Ayuntamiento y su inauguracion tuvo lugar el 11 de 
octubre de 1922, siendo presidente del Cabildo el licenciado 
Manuel de J. Gomez. 

Por iniciativa del doctor Tulio M. Cestero, literato y patriota 
de extendida fama, el 7 de marzo de 1924 el Ayuntamiento 
dio .el nombre de Rafael Maria Baralt a la sala principal de la 
Biblioteca Publica de Santo Domingo., prometiendo en dicha 
resolucion .mantenerle ese nombre en cualquier otro edificio 
que en el futuro pueda ocupar dicha dependencia municipal, 
en honor del historiador, literato y filologo de ese nombren." 

Revista !Ahora!, Num. 272, 
27 de enero de 1969, pp. 3639. 

'' El P m a i r ,  numero 63. Puerto Plata, 15 de marzo de 1874. 
" Es necesario que se estudie la vida y la obra del padre Billini y se recojan 

en volumenes no solamente los folletos, unos diez que dio a la estampa, 
sino tambien sus numerosos escritos sobre educacion, materia social y 
penintenciaria. asuntos religiosos, etc., etc. Se puede afirmar que el gran 
filantropo es un personaje desconocido en Varias fundamentales facetas 
de su fecunda vida 

'"oletin Munidpul numero 641, Santo Domingo. 31 de marzo de 1924, p. 13. 



El Mago de Cerro Gordo 
(Del libro inedito: Lqimdas y tradiciones 

higuqianas) 

En una hermosisima sabana, limitada al norte por dos mon- 
tanas de poca elevacion cubiertas de verde pajon y donde 
pacen alegres manadas de ovejas, lugar llamado Hato Viejo, 
donde tuvo su fundo hace dos centuras el procer don Jose Villa- 
vicencio y Trexo, junto a un capa conocido con el nombre de 
La Mata del Chivo, extiende sus brazos una pequena cruz 
de duro guayacan, simbolo cristiano que indica al caminante 
que alli fue sepultado un ser humano. Alli duerme el sueno de 
la muerte y del olvido el tristemente celebre Calzones Malcor- 
tados. Y cuando el sol declina por detras de los cerros de San 
Jose, alla en el occidente, un velo de tristeza cae sobre aquel 
apacible lugar, donde hace ya muchos anos agito sus alas la 
tragedia. 

Juan Francisco Benitez era natural de la seccion del Cuey, 
jurisdiccion de la comun de El Seibo, donde los hombres son 
valientes hasta la temeridad. En su primerajuventud se ocupaba 



de comprar caballos para venderlos en las fincas de Macoris. 
Fue hombre de lances y en mas de una ocasion recibio heridas, 
y en otro dejo tendido en el campo a su adversario. Un dia, al 
caer la noche llego fugitivo al fundo de Dionisio dvarez, en 
el paraje del Bejucal, jurisdiccion de La Enea, el bello campo 
mencionado por el poeta Nicolas Urena de Mendoza en su 
celebrado Guajiro Predilecto. Habia matado por celos a un cotui- 
sano, y Dionisio AIvarez y su mujer Antonia Mejia lo acogieron 
en su casa y le dieron trabajo; se enredo en amores con la hija 
de sus protectores y a poco, a fuerza de trabajo, logro hacerse 
de algunos bienes de fortuna. La muerte de su esposa algunos 
anos despues y ciertas diferencias con la viuda de su protector, 
lo obligaron a levantar su tienda y a encaminarse a la Otra- 
Banda, donde sento sus reales y donde a poco contrajo matri- 
monio con Cachoncita, joven otrabandera de airoso cuerpo y 
luengas trenzas, que era la mas bella criatura del lugar. 

Poco despues de la retirada de los espanoles, alla por el ano 
de 1865, ocurrio la misteriosa desaparicion de don Eusebio 
Montas, persona muy estimada y de regular posicion que hacia 
unos treinta anos vivia en Higuey. Procedia de San Cristobal 
y era hermano de la viuda del general Duverge y de este fue 
albacea testamentario. Su caballo de montar, con todo su equi- 
paje fue encontrado en el Alto de los Amaceyes, en el antiguo 
camino real de El Seibo. Se puso en movimiento la comun 
entera en su busqueda y nada se logro averiguar. Muchos anos 
despues el cura parroco, Pbro. Apolinar Tejera, debidamente 
autorizado para ello, manifesto desde el pulpito en una concu- 
rrida misa sabatina, que cumpliendo el encargo que en cama 
de muerte le habia hecho Antonia Mejia, la vieja que barria la 
puerta de la Iglesia todas las mananas y que hacia unos meses 



habia fallecido, que don Eusebio Montas habia sido muerto 
por su esposo una noche borrascosa que habia llegado a su 
casa a guarecerse de las fuertes lluvias. Percatado de que por- 
taba fuerte cantidad de dinero en onzas espanolas, fue tentado 
de lo malo y le dio muerte a mansalva con el pie de cabra, con- 
duciendo su montura con todas sus pertenencias a un  lugar 
distante del camino real; que su esposo la amenazo de muerte 
si algo se sabia; que las onzas de oro, fruto de tan horrendo 
crimen, ella nunca quiso tocarlas, porque las consideraba aza- 
rosas, y que por ese motivo pasaron a manos del marido de su 
difunta hija; que la victima habia sido sepultada en una fosa 
cavada en el chiquero, por lo cual siempre tuvo miedo cuando 
pasaba por alli; y que le rogaba en  caridad que hiciera la reve- 
lacion de tan abominable hecho tan pronto ella fuera anima 
del Purgatorio, para que los familiares de la victima tuvieran 
conocimiento de su fin. Asi, en  la Cuaresma del ano 1886, 
quedo rasgado el velo que ocultaba la misteriosa desaparicion 
del bueno de don Eusebio. 

La Otra-Banda es la seccion mas simpatica de la comun de 
Higuey y es famosa por la belleza de sus mujeres. Sus habi- 
tantes han tenido a orgullo mantener la raza blanca y de ahi 
que alli no existieran gentes de color, a pesar de su vecindad 
con la seccion de La Estancia, que fue donde se establecieron 
los esclavos cuando fueron liberados en 1822. No obstante ser 
limitrofes estas dos secciones rurales, sus moradores viven en 
la mas absoluta separacion, sin mantener ninguna clase de re- 
laciones y sin tener rozamientos ni choques. Materialmente 
estan separados por los potreros de varios propietarios de la 
ciudad y no existe entre ambas ningun camino vecinal, ni si- 
quiera un trillo que permita su comunicacion. 



Cabe consignar aqui, que antiguamente estas dos secciones 
estuvieron intimamente unidas, formando una sola, dados los 
estrechos vinculos que existian entre las familias Martinez, Villa- 
vicencio, Castillo y Camdo, hoy oscurecidas y casi extinguidas 
algunas de ellas. 

Los otrabanderos llevan en su generalidad el apellido Martinez 
y las uniones entre ellos ha dado por resultado que todos son 
Martinez y Martinez, con muy raras excepciones. Descienden 
de un distinguido peninsular establecido alli hacia el primer 
tercio del siglo mii. Don Gabriel Joseph Mam'nez y Villavicencio, 
cuya esposa se llamaba dona Anna de Cepeda, de cuyo mauime 
nio solo hubo un hiJo: don Baltasar Martinez, quien contrajo 
matrimonio dos veces; la primera el 7 de febrero de 1788 con 
Mana de los Reyes Villavicencio, y la segunda el 3 de noviembre 
de 1808 con Rufina del Castillo y Cayetano, la vieja Rufina, la 
del famoso Penon. 

Existen en Higuey otros Martinez, unos oriundos de Los 
Alcarrizos, emigrados cuando la dominacion haitiana, y otros 
procedentes de Ama, familia que abandono su region natal 
debido al incendio de 1844. 

Los otrabanderos son pacificos, dados mas a la crianza que 
a la agricultura, y conservan muchas costumbres y tradiciones 
de nuestro ayer remoto. 

Son muy unidos y casi nunca rinen entre ellos ni tienen difi- 
cultades. El mote de pata blanca es la mayor ofensa para ellos 
y quien se atreva a cantar alli, en tan encantador lugar, esta 
copla: 

Ya se acabaron los mangos, 
y las ginas van de vencida, 
pobre de los pata-blancas, 
que se [es acabo la comida, 
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tendra que haberselas con los celosos moradores d e  aquel 
lugar, cuyos antepasados, en los dias de la Reconquista de la 
Independencia y de la Restauracion de la Republica, se distin- 
guieron como bravos en los campos de batalla por sus heroicas 
acometidas al machete, dando origen a la fama de que disfruto 
en epoca gloriosa el legendario Batallon de Higuey. 

En el sitio llamado Cerro Gordo, pintoresco fundo situado 
junto a la empinada montafia del mismo nombre, se esta- 
blecio Juan Francisco Malcortado, llamado asi porque solia 
-haciendo alarde de su valentia y de su agilidad en el manejo 
del machete-, terminar sus jactancias con este sentencioso 
refran: <<!El que se mete conmigo le quedan los calzones mal 
cortados!. Y se le pego tanto el mote de Malcortado, que su 
nombre de pila se borro de la memoria de todos. 

En sus labranzas no utilizaba trabajadores del lugar, sino 
que astutamente contrataba los servicios de los hombres de 
Guaniabano, muy parecidos a los de su Cuey natal, lugar situado 
muy distante de Cerro Gordo, a donde se dirigian d e  manera 
clandestina por los caminos de las lomas. De ahi la fama de 
que Malcortado realizaba sus trabajos completamente solo, 
acompanado unicamente por u n  socio misterioso, que no era 
otro sino el mismo Demonio.. . Se las echaba de guapo, y de 
brujo, y cobraba como dicen el barato entre los campesinos de 
la comarca. 

Tantas demasias no encontraban mas conten que la rectitud 
del valiente Pedro Inirio, alcalde pedaneo de la Seccion, quien 



no comulgaba con las tortas de cazabe del astuto Mago de Cerro 
Gordo. 

PeroJuan Francisco Benitez no era hombre que se paraba 
en pelillos. Pedro Inirio no era canada que le quitaba paso a el, 
y se puso a maliciar la forma de quitarselo del medio. Para ello 
contrato los servicios de un haitiano brujo, llamado Horacio 
Lafortun, quien se presto a ir una noche a la casa del Pedaneo 
a avisarle que en la Mata del Chivo habia aparecido un hombre 
muerto, estratagema de que se valio para conducirlo al sitio 
elegido para el sacrificio. 

Poco previsor elsefe Seccional, se encamino solo con el ad- 
venedizo al lugar senalado, donde fue despiadadamente asesi- 
nado con extremada alevosia por el Mago de Cerro Gordo y el 
miserable haitiano. Las sombras de la noche se tragaron aquel 
crimen y sus autores se marcharon tranquilamente, despues 
de haber sepultado en aquel mismo paraje el mutilado cadaver 
del honrado Pedro Inirio. 

Pero el crimen siempre deja rastro... Al correrse la voz de 
que Inirio habia desaparecido, toda la Seccion se puso en mo- 
vimiento y comenzaron a buscarlo con empeno. El Juez Alcalde 
y el Comandante de Armas se trasladaron a la consternada 
Seccion y practicaron las diligencias del caso. 

Pasaron, empero, algunos dias y todos los empenos de los 
habitantes de la Otra Banda resultaban infructuosos. Al cabo 
de unas semanas las sospechas comenzaron a zumbar en torno 
de algunos individuos. La desaparicion de Horacio Lafortun 
fue comentada, pero habiendo llegado hasta la Cuesta delso- 
vero se devolvio de alli y su llegada desvanecio las sospechas. 

Buscando por los matojos de la sabana de Hato Viejo, en el 
sitio de la Mata del Chivo, un grupo de doce hombres, entre 



ellos Malcortado y el haitiano, se encontraron con Canelo, 
hermoso perro que no se separaba nunca de su amo el desgra- 
ciado Pedro Inino. El leal animal revestido de mansedumbre 
se interno paso a paso en una pequeiia ceja de monte contigua 
al camino real, y se echo sobre un informe monton de tierra 
revuelta. Alli lo encontraron los que husmeaban el sitio donde 
pudiera estar sepultado Pedro Inirio. 

Cuentan que el inteligente y leal animal reconocio a los 
asesinos de su amo y que al verlos junto a la tumba que tan 
celosamente velaba, se lleno de ira y les fue encima con toda 
la fobia de su raza. 

Ante aquella tumba Juan Francisco Benitez y Horacio La- 
fortun, visiblemente anonadados, confesaron su crimen y se 
dieron prisioneros. Fueron conducidos a la ciudad e internados 
en la carcel, donde fueron metidos en un cepo. 

Esto ocurrio en el ano de 1914 mientras una formidable 
revolucion azotaba todo el pais. 

La comun de Higuey, aunque libre de los horrores de la 
guerra, gracias a su privilegiada posicion geografica, se encon- 
traba completamente privada d e  comunicaciones con el resto 
de la Provincia. Numerosos jovenes estaban ausentes parti- 
cipando en la fratricida contienda y las autoridades locales 
carecian de fuerzas suficientes para garantizar el orden, el cual 
se mantenian no obstante, dado el temperamento pacifico de 
la poblacion. 

A los cuatro o cinco dias de haber sido presos los autores 
del asesinato del Alcalde de Otra Banda, los comentarios mas 
extravagantes se hacian sobre la suerte de ellos. Dado el estado - 
imperante de la situacion politica, era imposible su remision a 
El Seibo para ser internados en  la carcel provincial y sometidos 



al Tribunal Criminal. Se hablaba de la posible fuga de Benitez 
y su complice; y en vista de la situacion imperante, el Jefe Co- 
munal llego hasta publicar una hoja suelta en la cual declaraba 
que como no estaban funcionando actualmente los tribunales 
judiciales, los prisioneros aludidos estaban a la disposicion del 
pueblo, a cuya opinion el sometia la suya. 

Temiendo que los victimarios de su querido Jefe Seccional 
burlaran la Justicia, escapandose con la complicidad de ciertas 
autoridades, una manana, como a eso de las diez, un grupo de 
otrabanderos a caballo, que pasaban de doscientos, penetro 
a la ciudad tumultuosamente y se dirigio a la Carcel Publica, 
donde se apoderaron de Benitez y de Lafortun, los amarraron 
en sendos caballos, sin hacerles ningun dano y sin proferir 
palabras injuriosas. Un gentio inmenso se aglomero en el re- 
cinto, pero nadie se atrevio a protestar, pues los otrabanderos, 
aunque pacificos, suelen tener malas pulgas y saben esgrimir 
sus relucientes machetes con una agilidad maravillosa. 

Conducidos a la Mata del Chivo, al mismo sitio donde 
cometieron su horrendo crimen, fueron atados al tronco 
de una anosa mata de capa. Un silencio religioso imprimia 
cierta solemnidad a aquel momento. Diriase que un pueblo 
pagano iba a celebrar un cruento sacrificio en honor a Nemesis. 

Entonces se vio una cosa sorprendente. En el alma de aquellos 
hombres -por cuyas venas corre sangre de proceres y de liberta- 
dores, descendientes de una hidalga pareja establecida en esas 
llanuras en la primera mitad del siglo m- surgio como un soplo 
divino el sentimiento de la piedad y en todos los corazones 
alboreo el perdon. Pero en ese instante solemne de vacilacion, 
un haitiano de pesimos antecedentes, ladron de profesion, 
llamado David Barne, se abalanzo sobre Benitez y Lafortun y 
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con un revolver de nueve, que por dos veces amarro, ejecuto a 
los victimarios del Jefe Seccional de la Otra Banda. 

Asi termino el astuto Mago de Cerro Gordo, en cuya vida, 
-sea dicho en honra de la verdad- fulguran rasgos de genero- 
sidad y de hombria, por lo cual, a pesar del horrendo crimen 
con que oscurecio su fin, la pluma se detiene en dolorosa in- 
certidumbre y quisiera arrojar sobre su solitaria tumba, una 
blanca flor de compasion. 

Revista ;Ahora!, Num. 167, 
16 de enero de 1967, pp. 2425. 





•áNoviembre. 
Una poesia que tiene historia 

En el Suplemento sabatino del Listin Diario numero 18,630, 
Santo Domingo 18 noviembre del presente ano de 1967, en la 
pagina 28, e inserta bajo el titulo de .Motivos de Noviembre,, 
con la firma, evidentemente por error, y no por otra causa, de 
-Salvador Aybar Mella., conocido abogado de esta ciudad, y 
con la data de *noviembre de 1967. la famosa y controvertida 
composicion poetica nacional titulada -Noviembre., la cual es 
fruto del numen del inolvidable caballero don Jose Maria Ber- 
nard, el amable y cordial Don Mayia, culto profesor universitario 
que fue estimado hombre de letras y de ciencias, chapado a lo 
antiguo, por sus virtudes y su hombria de bien. Hijo de don 
Juan Evangelista Bernard y Rodriguez, antiguo juez alcalde, y 
de su esposa dona Maria Saturnina Sanchez y Jimenez, nacio 
en esta ciudad el 31 de mayo d e  1873. Su abuelo por linea 
paterna se llamaba don Luis Bernard, frances, nacido en la 
isla de Guadalupe, quien como militar presto servicios en los 
dias de la Independencia Nacional Dominicana. Fue discipulo 
del senor Hostos y de don Jose Pantaleon Castillo, y en  el an- 
tiguo Instituto Profesional se graduo de Agrimensor (24 de 
junio 1898) y de Licenciado en  Farmacia y Ciencias Quimicas 
(23 diciembre 1899). Era Bachiller en Ciencias y Letras, titulo 
que recibio el 7 de julio de 1895 en el Colegio San Luis Gon- 
zaga. En abril de 1915 inicio sus labores docentes en  nuestra 



Universidad como catedratico de Farmacia, permaneciendo al 
frente de ellas hasta que fuejubilado el 29 de octubre de 1943. 
Durante todo ese lapso solamente hubo el parentesis de 1924 a 
1929, anos durante los cuales residio en Barcelona como Consul 
dominicano en la ciudad Condal. Presto otros servicios a la 
ensetianza en diversos planteles, pero se mantuvo siempre al 
margen de las luchas partidaristas, y aunque fue de filiacion 
<<horacista., en lo que influyeron vinculos de familia, pues su 
esposa era hiJa del licenciado don Francisco Leonte Vasquez, 
hermano de don Horacio, nunca actuo en la politica militante. 
Fallecio en esta ciudad el 12 de abril de 1954. 

Controvertida fue, en efecto, la composicion *Noviembres, 
publicada en su bello libro de versos titulado Raumos, publi- 
cado en Nueva York, en la Imprenta Hispano-Americana de F. 
J. Dassori, en el ano de 1907, y al cual sirven de introduccion 
y de prologo una carta del escritor venezolano Cesar Zumeta 
y del dominicano Manuel A. Machado, respectivamente. Ese 
mismo ano habia sido sometida la poesia en cuestion al so- 
nado certamen que patrocino el Casino d e  la Juventud. El 
Jurado, integrado por don Eliseo Grullon y los licenciados 
Enrique Henriquez y Manuel A. Machado, no considero justo 
otorgar el Primer Premio a ninguna de las poesias y acordo 
dos Segundos Premios, respectivamente, a los autores de El 
pabellon cruzado y de Virginia, que resultaron ser los poetas Max 
Henriquez Urena (que residia entonces en Guadalajara, Me- 
xico) y Valentin Giro; y <<obedeciendo a las exigencias de un 
juicio severo, si bien imparcial -dice el Veredicto- ha omitido 
consagrar premios a ciertas composiciones como Noviabre, Fe- 
cundacion, Escena del hogar, Roxana, Oda sencilla y Flor de escarnio, 
no exentas de belleza, pero las cuales, a pesar de revelarjusta- 
dores plenos de vocacion y de aptitud, son obras que carecen 
de la perseverante consagracion necesaria en el artista para 
llevar a cumplido termino su labor.. .* Aqui fue Troya. 

Gaston F. Deligne lanzo fuiminantes andanadas contra el vere- 
dicto del Jurado y sometio a Virginia al mas severo examen, asi 



como otra de Giro titulada j Oh, Madre! Se armo tamana con- 
troversia y Jose Humberto Ducoudray, uno de los talentos mas 
brillantes de aquella juventud, con serenidad y buen juicio, 
repartio equitativa justicia. Pero ahi no paro la cosa. El poeta 
Bernard, insatisfecho, envio copias de Noviembre y de Vilginia 
sin las firmas de sus respectivos autores, como si las dos fueran 
suyas, a prominentes hombres de letras hispanoamericanos pi- 
diendoles su parecer. El renombrado rector de la Universidad 
de Salamanca don Miguel de Unamuno, le contesto 

-Pocas veces, mi estimado senor, coincide la apreciacion 
comparativa del propio autor con la de un extrano. No es lo 
que preferimos los autores, de entre lo nuestro, lo que el publico 
prefiere. Yo, en el caso que me somete, voto por la composicion 
Noviembre. Ella marca una tendencia poetica mas natural y 
reflexiva a la vez que el de la intitulada Virginia. Esta me suena 
a eco de lecturas, me parece como de escuela literaria..' Esta 
contestacion de Unamuno se publico, completa, e n  el nu- 
mero 5,509 del Listin Diario, Santo Domingo, 12 de noviembre 
de 1907, bajo el titulo de El voto de un maestro, con una carta 
de Bernard a los senores del Jurado y unas palabras del perio- 
dista Miguel Angel Garrido. 

Desde el Rio de la Plata, desde su Montevideo, con fecha 5 de 
diciembre de 1907, Jose Enrique Rodo le escribio a Bernard: 
•áEn contestacion a su atenta consulta cumpleme manifestarle 
que, de las dos composiciones de que Ud. me remite copia, 
considero preferible la que lleva el titulo de Novi&.' 

No quedo satisfecho el poeta Giro y escribio a su vez al maestro 
Unamuno, quien le contesto como sigue: <<Recuerdo, en  efecto, 
haber contestado la carta del Sr. Bernard y en cuanto puedo 
fiarme de la memoria, pues n o  guardo jclaro esta! borrador 
de ella, creo asegurar que mi contestacion es tal como aparece 
en el numero del 12 del pasado el Listin Diario. He buscado la 

' Salamanca, 9 de octubre de 1907. 
LUtinDio"~, numero 5,595, Santo Domingo. 22 de febrero de 1908, 



carta del Sr. Bernard sin haberla encontrado; pero recuerdo 
perfectamente que en ella se me presentaba como autor de 
ambas composiciones, diciendome que aunque algunos de sus 
amigos preferian la una, el, el autor de ambas, preferia la otra. 
Y asi respondia al decirle yo, que pocas veces la apreciacion 
comparativa que un autor hace de sus propias obras coincide 
con la de los extranos. Ahora me entero de que no eran del 
Sr. Bernard las dos composiciones; y esa anagaza de valerse de 
una mentira pueril para arrancarme un juicio en competencias 
que creo funestas e inutiles, me parece una cosa poco seria y 
censurable. Dejandome llevar de mis condescendencias para 
con los jovenes, le conteste lo que creia sobre el valor relativo 
de una y otra composicion sin que eso presuponga nada sobre 
el valor absoluto de ellas. .. Yo creo que Ud. no debe hacerse 
caso de fallos de jurados de Juegos Florales ni de pareceres 
arrancados con anagazas infantiles a personas condescen- 
dientes, sino, si se cree con vocacion de poeta, seguir escri- 
biendo y sobre todo estudiando. Porque el mal de esas tierras 
es la precocidad.? 

Como es evidente, el poeta Bernard procedio, al impetrar el 
juicio de los dos apices de la intelectualidad hispanoamericana, 
e n  sendas riberadel Atlantico, con la mas estncta honestidad 
y buena fe.4 

",istin Diario, numero 5,555, Santo Domingo, 7 de enero de 1908. ' Entre nosotros han habido buenos poetas que han cultivado el genero 
de la imitacion. aunque no han logrado superar el modelo, como decia 
Americo Lugo. "el primer prosador de lajuventud antillana. segun Pedro 
Henriquez Urena, y .perito en cosas y leyes de amor y galanterias", segun 
Ruben Dano. Objeto de imitacion han sido, no solamente en nuestro 
pais, sino en Centro y Sur America, magistrales composiciones de Salome 
Urezia de Henriquez, por ejemplo. La prosa del mismo don America ha 
sido vaciada en versos por poetas tan aventajados como Pellerano Castro 
y Rafael Emilio Sanabia. Hubo un caso muy sonado, sonadisimo, alla 
por los anos finales de la primera decada de esta centuria. Un poeta, de 
mucho talento, de facil vena poetica, realizo una obra maravillosa. De una 
larga composicion de cuarenta y ocho versos agrupados en ocho cuartetos, 
extrajo con paciente cuidado y suma primorosidad catorce versos y los 
dividio en dos cuartetasv dos tercetos, formando con maravillosa armonia 
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VIRGINIA 
Por Valentin Giro 

!Se murio Natalia! Virgen que tenia 
en los ojos muchos suenos y delirios, 
y en sus tristes labios todos los martirios 
de la m 1  anemia que la consumia. 

En su blanco [echo su cara fulgia 
como nivea estrella sobre u n  mar de lirios, 
mientras que en la alcoba los tremulos cirios 
llovian miradas de melancolia. 

Al Vesper, en andas, en hombros de amigos 
iba lentamente para el campo santo. 

Despues, cuando todos a casa uoluian 
mudos, pensativos, como rubios trigos, 
vieron que en el cielo, radiosas de encanto 
todas las estrellas reian.. . raan.. . 

y delicado gusto un magnifico soneto, uno de los mejores logrados del 
florilegio indoamericano. Fue como si el inteligente orfebre al reducir la 
extensa composicion, extrajera del conjunto armonico de los cuarenta y 
ocho \,enos que informan la inspirada composicion del bardo isuneno, 
las lineas de oro puro y los colocara armoniosamente ordenados. De los 
versos de plata separo los de oro. Fino trabajo de orfebreria fue ese, y 
aunque la etica lo considere como ~pecadillo de juventud., la estetica 
no puede menos que rendirle parias al talento y al buen gusto. El caso es 
digno de estudio por una pluma maestra.' - 

N En la apasionante polemica literaria en tomo a las dos mencionadas poe- 
sias intervinieron Gaston E Deligne, considerado para entonces como el 
mejor poeta nacional, cuyos articulas, publicados en el LLctinDinrio, fueron 
recogidos por Rodnguez Dernorizi en Paginas olvidadar, Editora Montaivo, 
Santo Domingo, 1944, Gabino Alfredo Morales, Apolinar Perdomo, Miguel 
A. Garrido, Raul Abreu, Jose Humberto Ducoudray, Abelardo R. Nanita, 
Miguel A. Savirion y Valentin Giro que se le enfrento a Deligne. Los 
articulos de estos se encuentran desparramados en el Listin Diario y en 
otros periodicos de la epoca. 



NOVIEMBRE 
Por Jose Ma. Bernard 

Por todas partes quejumbroso acento! 
Algo asi como llanto, 
como tristeza en todo. 
Sobre la tierra, u n  viento frio, y sobre 
el alma, u n  abrumador de penas. 

Se amurtiguan las flores a el huerto, 
se despqan los mstms de alegna. 
Y cada nota que del templo sale 
doblando a muerte, entre sus jiros l h a  
algo que dice al corazon: solloza, 
algo que dice al corazon: suspira. 

Es que llegaron los dolientes dias! 
Los de Noviembre triste! 
El animo suspenso 
ante el rigor de pesadumbre tanta, 
si no a sufrir a meditar se entrega. 

Tal vez sobre la tumba 
dz uno que siempe en vanidad y en ira 
el hosco pecho inflado, 
paso sobre la tierra bullicioso 
como enjambre de abejas por u n  prado, 
sin ser ni buen amigo, 
n i  del honor. soldado. 

O bien ante los restos 
de valeroso procer 
que libertad y patria dio a su pueblo, 
pero que yace a tierra 
sin lapida, sin flm, sin rmz apenas. 



En todo se medita y piensa! Y lodo 
honda impresion nos deja! Hasta la lluvia 
yw & la parda nube sobre el orbe 
menudamente cae, 
en este mes de las difuntas almas. 

Revista ;Ahora!, Num. 213, 
11  de diciembre de 1967, pp. 7677. 





~Machepa. 
Dos cartas y una nota buscando la verdad 

Me habia intrigado siempre ese termino, ~Machepan, y su 
posible origen historico. 

En conocimiento de que tanto Chepa como Chepita (lo 
apunta el licenciado Alfau Duran en su carta) son apodos 
clasicos en el pais, tanto para mujeres como para hombres, 
deduje que termino y origen eran dominicanos. y lo son. 

Leyendo Duarte y las Bellas Artes, del doctor Aicides Garcia 
Lluberes, tropece con la punta del cabo que, mas tarde o mas 
temprano, llevara a satisfacer mi curiosidad. 

Ojala sirva la publicacion de esta nota y estas catas para 
reorientar los pasos del acucioso investigador, doctor Octavio 
Amiama Castro '~Mazzetavs. Machepa/Un de 
los marginados dominica nos?^, y para estimular la aportacion 
de otros historiadores que contribuya a esclarecer el origen y 
la nacionalidad de <<Machepa.. 

Santiago, febrero del 70 



10 dejunio de 1969 

Licenciado 
Vetilio Alfau Duran 
Director del Archivo General de la Nacion 
Calle Modesto E. Diaz 
Santo Domingo, D. N. 

Don Vetilio: 

De unos meses largos a esta fecha, busco el estudio de la his- 
toria dominicana los hilos que me conduzcan a una correcta 
interpretacion de la antropologia, sociologia y filosofia o idio- 
sincrasia de la dominicanidad. Esto, porque llegue a la con- 
clusion -como escritor-, de que es la unica forma de intentar 
la produccion de una obra de arte nacional en esencia, con 
proyeccion universal. 

Asi, paseo nuevamente por los textos mas conocidos de la 
historica, que no interpretacion en la mayoria de los casos, y 
por aquellos de edicion antigua, agotadas ya, que hallo en las 
respetales bibliotecas de amigos maduros o entrados en buenos 
anos. 

No niego, a esta distancia de haber dedicado esfuerzo a ese 
estudio, que hago progresos y que hoy confirmandome en la 
sospecha de que estuve en lo cierto al tomar aquella decision. 

Encuentro, empero, obstaculos. Citas dificiles, en ocasiones. 
Fallos de la memoria, a veces. Entonces, busco a quien pueda 
ayudarme a saltarlos. 

Leyendo Duarizy [crr B e h  Artes, del desaparecido historiador, 
doctor Alcides Garcia Lluberes,' leo lo que a continuacion 
copio: 

' Notas, p. 36 



Joaquin Puello, autentico hombre de arraigo entre 
los hijos de aMa Chepa, la sucia madre de Jose Paja- 
rito., segun Jose Pineyro en una de sus efemerides 
de obitos, y buen conocedor del arte castrense que 
habia cultivado, y valiente a carta cabal, jefe de las 
operaciones, etcetera [. . .] 

El obstaculo actual es el que representa la cita de aMa Chepa, 
la sucia madre de Jose Pajarito., que el doctor Garcia Lluberes 
cita entrecomillas y en bastardillas desde los hijos de, atribu- 
yendo esa y otras afirmaciones a Jose Pineyro *en una de sus 
efemerides de obitos.. 

{Quien es esta aMa Chepa., indudable ancestro de la presente 
<,Machepa>, que se menciona? es este <gose Pajarito.? 

fue Jose Pineyro?, su labor, obra? 
misiera, don Vetilio, que niviera usted la gentileza de respon- 

der a mis interrogantes, si es que a sus manos esta la informacion 
que pueda contestarlas. 

Especulando un poco, pienso que ese <gose Pajarito. pudo 
ser, dandose en aquella epoca el nombre de Villa Duarte para 
entonces (Pajarito) el Concho Primo o el Juan Pueblo, imagenes 
representativas de los pueblos. 

Pienso, demas, que sMa Chepa. -entiendo que eran de uso 
frecuente para esos tiempos usar con padres o mayores los 
apocopes de Ma, Ta, Sena, Sitia, Seno, Sino-, pudo haber sido 
el tratamiento que se le dio a alguna prolija matrona, mujer de 
buen vivir, cuyo marco de vida fuese el hamo d e  *Pajarito*, en 
el antiguo Santo Domingo. 

Pero no confio en -pensares., que por algo le escribo. 
Esperare, tan pronto como lo permita su ajetreada ocupa- 

cion, que usted me suministre la mejor informacion que pueda 
obtener al respecto. 



Hasta pronto, pues, don Vetilio, y las anticipadas gracias. 

JUAN JosE AWSO 
Director de Extension Cultural 
Archivo General de la Nacion 

Santo Domingo, D.N., 
17 de junio de 1969. 

Senor 
Juan Jose Ayuso 
Director de Extension Cultural 
Santiago de los Caballeros, R.D. 

Estimado Ayuso: 

Es con sincero placer que correspondo a su carta de fecha 
10 de los corrientes, lamentando no estar en condiciones de 
calmar sus deseos de una manera plena; pero a continuacion 
le suministro los datos que estan a mi alcance a fin de satisfacer 
sus preguntas a la medida de mis limitados conocimientos. 

-Chepa y Chepita es el apodo que en la familia indoespa- 
nola le suelen dar a las mujeres que llevan el nombre de Josefa, 
que es el femenino de Jose. Asi lo consigna el filosofo guate- 
malteco don Antonio Brates Jauregui en sus ProuincialZrmos de 
Guatemala. 

-La madre del procer trinitario Juan Isidro Perez de la Paz 
se llamaba Josefa Perez de la Paz y Valerio y era generalmente 
conocida por Dona Chepita. En su casa, frente a la iglesia 
Nuestra Senora del Carmen, de esta ciudad, se fundo el 16 de 
julio de 1938, a las once de la manana, la Sociedad Trinitaria, 
genitora de la Republica. 



En el Archivo del historiador don Jose Gabriel Garcia se 
conservan unas copias de unos cuadernos de apuntes que 
solia llevar don Jose Pineyro. En una ocasion, respondiendo 
a una pregunta, el licenciado Leonidas Garcia Lluberes me 
manifesto por una esquela que conservo, que ellos no poseian 
los originales de las Apuntaciones de Pineyro, sino una copia. El 
mencionado historiador don Leonidas publico, fragmentaria- 
mente en la revista Clio, organo de la Academia Dominicana 
de la Historia Apuntaciones dePirieyro. En efecto, en los siguientes 
numeros puedes encontrarlo. 

Clio numero 97, septiembre-diciembre 1953, p. 120. 
Clio numero 96, mayo-agosto 1953, p. 87. 
Clio numero 100, julio-septiembre 1954, p. 133 
Clio numero 106, enero-marzo 1956, p. 35. 
Clio numero 107, abriljunio 1956, p. 99. 
En el numero 107, p. 100, bajo el titulo *Noticias Populares,,, 

entre otras, se leen las siguientes: 
<<24 de septiembre de 1835 murio Chepa, la sucia madre de 

Jose Pajarito.. 
<<14 de abril de 1844 murio Jose Pajarito.. 
El doctor M. de J. Troncoso de la Concha, en el volumen 1 

de la Coleccion Pensamiento Dominicano, comp. por R. Emilio 
Jimenez,' recoge tradicion bajo el titulo de El vuelo de Jose Paja- 
rito y dice que este se llamaba Jose Rondon. Por cierto que no 
he encontrado nada relativo a su filiacion en mis superficiales 
busquedas en los registros civiles y eclesiasticos. 

En cuanto a don Jose Pifieyro, a quien el licenciado Leonidas 
Garcia Lluberes considera como *un precursor de nuestros 
hist~riadores,>,~ le consigno los siguientes datos: Fue de los 
ultimos estudiantes de la Universidad de Santo Domingo, en 
cuyos anales aparece como estudiante de Filosofia y d e  ambo 
derecho civil y canonico, recibiendose de Bachiller.' 

LibrmRDominicnna. Santo Dominpo, 1949, pp. 91-95 . . 
V l i o ,  numero 97, p. 12 1 
< Fray Cipnano de Ultrera, Universidades ..., pp. 553 y 556 



Desde agosto de 1843, ejercia de Defensor Publico, que era el 
titulo que investia a los abogados durante la primera Republica. 
Como patriota separatista fue de los firmantes de la Mani- 
festacion del 16 de Enero de 1844, documento que funge de 
Acta de Independencia. Por dos ocasiones fue Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia. (Hasta 1908 los jueces de nuestro 
mas alto tribunal se llamaban <ministros=). Habia nacido en 
esta ciudad el 3 de febrero de 1799, hijo de Jose Pineyro y 
de su esposa Casilda Diaz; caso con Candelaria Bulcan y fue 
padre del canonigo Carlos Ma. Pineyro y del doctor Pedro Ma. 
Pineyro (cuyo nombre lleva una calle de esta Capital). Murio el 
dia 4 de julio de 1863. 

Con estas modestas apuntaciones, me place dejar contestadas 
sus preguntas y con la esperanza de que le sean de alguna 
utilidad. 

Muy atentamente, 

DR. VETII.IO ALFAU DURAN, 
Director del Archivo General de la Nacion 

Revista ;Ahora!, Num. 329, 
2 de marzo de 1970, pp. 30-31. 



Fe de erratas 

Suele acontecer que trabajos importantes relativos a la His- 
toria Patria, cuyos autores gozan de solida y bien ganada repu- 
tacion, contengan por inadvertencia algunas -lapsus calami* 
o &nples erratas*, a veces por culpa del copista; y como es 
saludable mantener la historia limpia de todo lo que no sea la 
expresion de la verdad, nos parece conveniente, cada vez que 
note la errata, senalarla sinceramente en beneficio d e  todos. 
En un interesante articulo que acerca de =don Gregorio Riva: 
su estatua. se debe al historiador doctorJovino Espinola y que 
aparecio en el numero 247 de la revista !Ahora!, Santo Domingo, 
5 de agosto de 1968, pagina 50, se lee que a la inauguracion 
de la estatua del ilustre y progresista ciudadano don Gregono 
Riva, efectuada en La Vega el 16 d e  agosto de 1891, acudieron 
muchos oradores entre ellos el senor Hostos,,. Es cierto que el 
insigne maestro le consagro una hermosa pagina al promotor 
del ferrocarril y de la siembra del cacao en el Norte del pais, 
pero no pudo asistir a la inauguracion de su estatua en la fecha 
senalada, pues para entonces, y desde 1888, se encontraba re- 
sidiendo en la Republica de Chile. Esto puede comprobarse 
en la obra del licenciado Emilio Rodriguez Demorizi titulada 
Camino dp Hostos, Imprenta Montalvo, Santo Domingo, 1939, 
p. 11; con mas pormenores en el volumen 1 de Hostos en Santo 
Domingo, Imprenta de J .  R. Vda. Garcia, Sucs. Santo Domingo, 
1939, p. XXVI, del mismo autor, asi como en otras obras relatim 
al senor Hostos. 



En unas interesantes apuntaciones que bajo el titulo de 
&antiago al Dia ...,,, publico el senor don R. A. Cordero Rega- 
lado en el numero 247 de la revista ;Ahora!, Santo Domingo, 
5 de agosto de 1968, p. 25, se dice que ~Lilis fue sepultado en 
un ataud de metal propiedad de un senor de apellido Morales 
que lo cedio gustosamenten. 

El traslado del cadaver del presidente Heureaux de Moca 
a Santiago la noche del 26 de julio de 1899, se hizo en un 
ataud comprado en Moca en la suma de treinta pesos, segun 
el folleto contentivo del inventario del activo y del pasivo de 
los bienes relictos por el cuyur. Pero en Santiago fue cambiado 
por otro mejor. En el periodico El Cibao, de Santiago, en in- 
formacion reproducida en el numero 3,011 del Listh Diario, 
Santo Domingo, 7 de agosto de 1890, se lee lo siguiente: <<El 
ataud. El rico ataud donde fue sepultado el Presidente era de 
hierro galvanizado, esmaltado de negro con adornos del 
mismo metal. Pertenecia al senor don Jacinto Ramirez, quien 
lo hizo construir hace algun tiempo para la inhumacion de su 
cadaver. ,, 

Por cierto que don Jacinto Ramirez murio once anos despues, 
el 5 d e  febrero de 1910. Habia nacido en  la vecina isla de 
Puerto Rico, en Mayaguez, el 24 de octubre de 1824, pero 
desde muyjoven vino al pais y se radico en Santiago donde fue 
muy estimado. Era abuelo del benemerito profesor don Ricardo 
Ramirez Nunez, sabio naturalista dominicano que realizo la 
encomienda labor como Jefe de la seccion de Geologia de la 
Universidad de Santo Domingo, y quien cargado de anos, pero 
erguido de alma y de cuerpo, reside en esta ciudad. 

Revista !Ahora!, Num. 249, 
19 de agosto de 1968, p. 69. 







Carta publica a Alfau Duran en torno 
al doctor Americo Lugo 

Santo Domingo, 
17 de mayo de 1970 

Senor doctor 
Vetilio Alfau Duran 
Cayetano Rodnguez No. 10 
Ciudad 

Apreciado Vetilio: 

Lei a ayer con mucho gusto, tu articulo titulado: .Don Ame- 
rico Lugo y el Ateneo Dominicano., publicado en la notable 
revista {Ahora!, num. 340 del 18 de mayo de 1970, en  el cual 
demuestras, que fue el doctor Americo Lugo, quien fundo en 
octubre de 1907 el Ateneo Dominicano, antecedido por el pn- 
mer Ateneo Dominicano, instalado el 1 de enero de 1901, <<en 
acto solemne que presidieron -como escribes- don Juan Isidro 
Jimenes, presidente de la Republica, y don Eugenio Maria de 
Hostos, director general de Ensenanza Publica>,. Antes habia 
sido la Sociedad Amigos del Pais, fundada por el licenciado 
Jose Pantaleon Castillo y un grupo, el 18 de mayo de 1871, en 
el mismo ano en que cayo fusilado el poeta y patricio Manuel 



Rodriguez Objio. Ese Ateneo, desaparecio violentamente, por 
arbitraria orden gubernamental, en 1905. Baralt fue quien su- 
girio el cambio. 

Recuerda que escribiste en un articulo anterior, con el mbro 
de *Centenario del doctor Arnerico Lugon (1870-1952). en la 
revista iAhora!del6 abril de 1970, lo siguente: 

.Representante de nuestras tradiciones castizas" como 
lo llamo Pedro Hennquez Urena, el 16 de agosto de 
1893 fundo en  Puerto Plata la Sociedad Amigos de 
las Buenas Costumbre*. En 1910 (sic) -es un error de 
imprenta- fundo en esta Capital el Ateneo Domini- 
cano. En 1917 fundo tambien la Casa de Espatia. El 
nombre de su periodico, de limpia y relevante historia, 
fue Patria [...l. 

Mas de una vez me hablo de la fundacion de El Ateneo y me 
manifestaba que lo hizo porque era una necesidad. Tambien 
me consta que fundo la Casa de Espana. Entre la distinguida 
colonia espanola de Santo Domingo, tenia Lugo muy buenos 
y sinceros amigos. Esa casa, es un hogar para los dominicanos y 
tiene una notable hoja de servicios en su larga existencia. Aun 
perdura y perdurara. 

Pero volviendo al hilo de mi carta, dices en  tu articulo como 
una introduccion, que e . . .  alguien vivamente empenado en 
atribuirles el merito a un su deudo, nos dirigio una esquela 
suplicandonos que rectificaramos, pues no queria desmentirnos 
por la prensa "a la luz de irrecusables documentos>>. Me ima- 
gino de donde vino esa solicitud y esa advertencia, y con ese 
motivo, remachaste el clavo, publicando el articulo aludido. 
Y agrego: ojala, quien sea, publique esos documentos para 
ver que dicen y en que se fundamentan, para <,demostrar lo 
contrario>. 

Bien. Ahora te envio esta carta publica y otra solicitud muy 
diferente a la que antes recibieras, con el fin, de encarecerte, 



escribir en la misma revista, porque veo es necesario, otro 
articulo de los tuyos, casi siempre exhaustivo, que ilustre en 
torno a que fue tambien Americo Lugo, quien fundo el 16 de 
agosto de 1893, en Puerto Plata, la Sociedad <<Amigos de las 
Buenas Costumbres*, y en esta capital, en 1917, la <<Casa de 
Espana., por su amor a las -tradiciones castizas* como dijo 
Pedro Henriquez Urena y a la Madre Patria, ya que senalas 
en el trabajo en torno al Ateneo y a su fundacion: c... como 
podemos demostrarlo, si se quiere ... m 

Un proximo trabajo tuyo sobre el particular de esas dos so- 
ciedades y sus fundaciones, si aceptas mi sugerencia, seria muy 
conveniente y vendria a ser, como un articulo gemelo del que 
acabas de publicar, para informar, con pruebas contundentes. 
La gran Hemeroteca del Archivo General de la Nacion, te ayu- 
dara mucho para ese trabajo que pido, simplemente, en  honor 
a la verdad sabida. 

Agradeciendote la atencion que pueda merecerte dicha 
peticion, te abraza, tu afectisimo. 

Revista ;Ahora!, Num. 341, 
25 de mayo de 1970, p. 74. 





Te vas y te quedas: Vetilio 

Alla por la decada de los anos treinta se veia cruzar por las 
calles de Higuey a un joven con un grueso legajo debajo del 
brazo. Siempre, por todas partes, el joven iba con sus papeles. 
A veces se detenia en cualquiera parte, hojeaba el legajo para 
consultar algo, luego seguia su camino: Tilito Aifau. 

Eran papeles viejos de letras desvaidas, gastadas por el uso y 
por el tiempo: documentos valiosos ... ! 

Vetilio -Tilito- Alfau Duran, que acaba de morir, fue hombre 
de gran talento, un consagrado a las letras humanas que llego 
a escalar los mas altos peldanos en las academias dominicanas, 
habiendo figurado como miembro distinguido en las mas 
eminentes instituciones humanisticas de su pais. (Historiador, 
abogado, linguista, catediatico, jurisconsulto, academico, etc.). 

Pero la mayor gloria que pertenece a Vetilio Aifau Duran 
son sus investigaciones de la historia nacional. La historia d e  
minicana fue, puede decirse, el objetivo, el desideratum, la 
obsesion de la vida de ese hombre. 

Investigador incansable, acucioso, meticuloso, se le debe a 
Aifau Duran el haber esclarecido muchos, muchisimos de los 
puntos controversiales de las actuaciones de los mas desta- 
cados personajes en el proceso d e  la libertad de la Republica 
Dominicana. 



Sabio, elocuente, coherente, imparcial yjusto, su intervencion 
en cualquiera controversia historica era decisiva: punto aclarado. 

El caso del fusilamiento de Maria Trinidad Sanchez, que 
muchos, sin fundamento verdadero, han venido achacando- 
selo a Pedro Santana, fue aclarado definitivamente por Alfau 
Duran, habiendo demostrado el, con documentos irrefutables, 
que Santana en ningun sentido intervino en ese hecho; y de- 
mostrando, a la vez, que ni los mas cercanos parientes de aquella 
heroina inculparon al Libertador (P. S.) en ese caso. 

La comprension y la indulgencia fueron unas de las mas ca- 
racteristicas virtudes de Alfau Duran. En una ocasion yo me 
permiti observar, por medio de la prensa, unas puntualizaciones 
que el hizo acerca de Tomas Bobadilla y Briones. Alfau Duran 
me escribio una carta privada invitandome a pasar su casa. Asi 
lo hice alli, el, con su natural modestia y generosa comprension, 
puso a mi vista los documentos quejustificaban sus anmaciones. 

Muchas veces le pedi al doctor Alfau Duran que publicara 
sus obras historicas; pero el no lo hizo. <,Todavia estoy investi- 
gando., me dijo en una ocasion. 

Veo ahora, segun el decir del doctor Manuel de Jesus Goico 
Castro, que *sus obras completas (de Aifau Duran), editadas 
en tres tomos, por lo menos, dentro de poco tiempo, seran 
un elocuente testimonio de su talla excepcional como hombre 
de letras dentro del panorama de la cultura americana, para 
gloria de esta Patria que el supo amar con todas las fuerzas de 
su corazon~~. 

En buena hora llegue esa fuente luminosa de agua bendita 
y cristalina que servira para que muchos de nosouos lavemos y 
borremos las nubes de ignorancia que las pasiones, los intereses 
de familias, el odio y la maldad han venido regando por el 
camino de la historia dominicana. 

Y grande pena es que los que nos aprovechamos de sus es- 
fuerzos, de su talento, de su constancia, de su paciencia, de su 
sabiduria y su bondad, no  tuvieramos la satisfaccion de darle 
un abrazo personal de gratitud, reconocimiento y reverencia. 



La triada de mis maestros de historia se ha truncado. Ahora 
despues de la muerte de Vetilio Alfau Duran, solo me quedan 
Emilio Rodriguez Demorizi y Francisco Elpidio Beras. 

Y en fin, Vetilio Alfau Duran, que te vas y te quedas: 
Te vas de este solar humano que llamamos Tierra hacia un 

lugar que yo no conozco, pero que habra de ser la morada 
de Dios Unico, en cuyos estrados formaras parte de los coros 
angelicos que cantan las glorias del amor y la bondad infinita 
del Supremo Hacedor. 

Y te quedas, porque aqui dejas tu sabiduria y tu bondad plas- 
madas en las paginas de tus libros, asi como en el afecto de 
todos los que te conocieron y fueron testigos de la santidad 
de tu vida. 

Nota grande. Los archivos y las obras del doctor Vetilio Alfau 
Duran, por su importancia, su valor y su utilidad, deben ser 
adquiridos por el gobierno, declarados patrimonio nacional, 
y hacerse ediciones especiales cuyos volumenes serian distri- 
buidos en las universidades, colegios, escuelas y bibliotecas 
publicas de todo el pais. 

Revista ;Ahora!, Num. 1,082, 
Mayo de 1985, p. 58-59. 
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Desgrotte, Henri Etienne 68, 81 
Despradel, Lorenzo 203.273 
Despradel, Luis Manuel 165 
Despradel Batista, Cuido 341 
~esialines, Jean Jacqties 57-58, 

191.285 
Diaz, ~as i lda  376 
Diaz, Gustavo A. 221 
Diaz, Modesto 262-265, 269 
~iazhvarez ,  Ignacio (Nacho) 264 
Diaz de Pena, Jose Santiago 63, 

105 
Diaz Paez, Francisco 223 
Diaz Paez, Higiiiio 226.283 
Diaz Plaja, Ciiillermo 346 
Diez, Antonio 133, 138 
Diez, Jose 75 
Diez, Juan Pablo 138,309 
Diez. Manuel Antonio 138 
Diez y Jimenez, Jose 342 
Diez y Jimenez, Manuela 134 
Diez y Jimenez, Mariano 133-138 
Diez yJimenez, Prudencia 135 
Doucet, Decimus 224 
Diiarte (familia) 60, 138 
Duarte y Diez, Francisca 310,312 
Diiarte y Diez, Juan Pablo 12, 17- 

23, 25-26, 3-0, 42-44, 46, 55- 
56, 61-62, 68-69, 71-75, 77-81, 
85-88, 90-104, 107, 109-1 11, 
113-123, 134135, 150, 152, 
185, 223, 282, 285286, 289- 
290, 298, 303406, 308312, 
316324. 326. 329, 331-334, 
336342,348 

Duarte y Diez, Manuel 312,317 
Duarte y Diez, Rosa 76, 79, 103, 

310,312, 339 
Duarte y Diez, Vicente Celestino 

56, 64, 67, 73-74, 78, 96-97, 
100, 107-108, 135,326 

Diiarte y Rodrigiiez, Juan Jose 
134,326 

Dubeau. Tose 190 
, d  

Ducoudray, Jos6 Humberto 192, 
365,367 

Duran, Juan Salvador 192 
Duverge, Antonio 100,306,354 

Echavarria, Basilio 63, 102, 305 
Echavarria Vilaseca, Encarnacion 

304 
Echavarria, R. 51 
Encarnacion, Catalina (May Cata- 

lina) 144 
Erlanger v Ca, Emilio 226 
Escoboza (general) 245 
Espaillat. Emilio 155 
Espaillat, Ulises Francisco 123,155, 

179. 219-220, 235. 306, 308. 
324 

Espinola, Jovino 377 
Espinosa, Jose Eugenio 45 
Esquea, Ana Dolores 155 
Estevanez, Nicolas 76 
Estrada, Francisco 262, 265-266 
Estrella Urena, Rafael 212, 236, 

253-254 
Estruch, Celio 279 
Everuz, Juan 80 

Familia, Jose 108 
Fantino Falco, Ciownni Francisco 

223 
Febles, Froilana 109. 155 
Febles, Miguel 252 
Feliu, Quirico 245 
Fernandez, Cirilo 291 
Fernandez, Fernando 291 



Fernandez, Jose Maria 291 
Fernandez de Castro, Celeste 183 
Fernandez de Gamo, Felipe Divila 

39 
Fernandez de  Oviedo, Gonzalo 

284,309 
Fernandez Vasquez, Yahaira 14 
Ferrand, Loois 58,328 
Fiallo, Fabio 192, 198, 203, 214, 

234,320 
Fiallo, Juan Ramon 224 
Fiallo, Rene 230 
Figueredo, Luis 265 
Figueredo, Perucho 261-262,267 
Figuereo, Wenceslao 166,308 
Figueroa, Sotero 45 
Flores, Gaspar de las 128129,131- 

.e0 
13L 

Flores Cabrera, Manuel 198,203 
Flores de  la Oliva, Isabel 129-130 
Flores y Pena, Isabel 128 
Fontennelle, Bernard le Bovier de 

45 
Fraiz Grijalba, Manuel 173 
Franco, M. T. 51 
Franco Bido, Augusto 192-194 
Franco Bido, Roman 305 
Frank, Walde 207 
Frometa, Manuel Maria 65 
Fuenmapr, Nonso de 129,327 
Fuenmayor, Diego de 129 
Fuente. Guillermo de la 310 

Galvan (los) 204 
Galvan, Manuel de  Jesus 39, 42, 

46,123,135,170,174175,180, 
201,219,272 

Galvan, Manuel Dolores 54, 65 
Galvan, Rafael E. 252 
Galvan, Rafael Octavio 192 
Gandara, Jose de la 306,315 

Garces, Manuel 269 
Carcia, D. 338 
Gai-cia. Federico de Jesus 291,308 
Garcia, Jose Gabriel 12, 18, 21-22, 

41, 46-47, 63-65, 67, 69-70, 73, 
77-78, 80, 86-87, 90, 100, 102, 
106110,119,122-123.134135, 
143, 145, 190, 201, 219-224, 
272, 28G287, 289, 291, 293, 
304,309-31 1,324325,331-332, 
334335, 339, 346, 348349, 
375 

Garcia, Santos 245 
Garcia Godoy, Federico 69, 83, 

104,273,287,298,303 
Garcia Gomez, Aristides 192,203 
Garcia Lluberes, Alcides 22-23, 

40,41,47,56,66,68,70,74,85, 
8788, 90, 96, 99-101, 107-108, 
11@111,119,122,144145,282, 
298, 323, 325, 334. 336, 342, 
371-373 

Garcia Lluheres, Leonidas 21-22. 
44,5940,6669.92-93,107,121- 
122,144,309.375 

Garcia Mella, Aristides 192 
Garcia Mella. Moises 252 
Garrido (familia) 356 
Garrido, Miguel Angel 194, 204, 

272,294,356,365,367 
Gamdo, Miguel Antonio 190, 192 
Garrido, Pedro Maria 175, 190, 

226,283 
Gautier, Manuel Maria 294. 297- 

298,338 
Gautier, Miguel A. 192 
Gautreaox, Julio 387 
Gautreaux, Pedro 225,290 
Geffrard, Fabre Nicolas 291 
Gil Fortoul, Jose 21, 344 
Gilhert y Suero, Gregono Urbano 

209 
Gimbernard, Bienvenido 197-198, 

200 



Giner. Francisco 208 
Giraudy, Federico 272 
Giro, Valentin 192,364365,367 
Glas, Jose Manuel 166.291 
Gneco. Buenaventura 75 
Gneco, Miguel 190 
Goico Castro, Manuel de Jesus 95, 

386 - - .. 
Goliat 214 
Gomez, Cristobal Joaquin 155 
Gomez, Manuel deJ. 213,352 
Gomez, Marcos Antonio 226 
Gomez, Mawimo 220,262,264265, 

268,326,340 
Gomez, Teodoro 291 
Gomez, Virginia 156 
Gomez Alfau, Luis Emilio 272 
Gomez Bona, Marcos Antonio 

226,283 
Gomez Gratereaux, Fernando 

Joaquin 156 
Gomez Moya, Manuel Ubaldo 22, 

123,143,220,309,335 
Gomez Pintado. A. 192 
Gompers, Samuel212 
Gonzilez. Pedro 136 
Gonzalez, Anselmo 143 
Gonzalez. Benito 18-20, 42, 306 
Gonzilez, Ignacio Nana 243,245, 

308 
Gonzalez, Jose Maria 226, 283, 

338 
Gonzalez. Raymundo 14 
Gonzalez Alfau, Luis Emilio 289 
Gonzalez del Valle, Ambrosio 301 
Gonzalez del Valle, Francisco 301 
Gonzalez Regalado, Manuel 45 
Grave de Peralm,Julio 268 
Grullon y Julia, Eliseo 294295, 

306,309,364 
Grullon, Art~iro 306 
Grullon, Maximo 219,282,291 
Guerra y Sanchez, Ramiro 263 
Guerrero, Marcial 209 

Guillermo, Pedro 225,308 
Guillerino y Bastardo, Cesareo 

292,304,308,310,351 
Guzinan, Ramon 292 
Guzman Blanco, Antonio 138 
Guzman Espaillat, Santiago 256 

Hall,Juan 270-271 
Hall, Pedro 270-271 
Heneken, Teodoro Stanley 281, 

324 
Hennquez, Enrique 156,158, 192, 

198.364 
Hennquez, Enrique Apolinar 192. 

203,205 
Hennqiiez, Enriquillo 192 
Henriquez, Manuel 143 
Henriquez Alfau, Enrique 156 
Henriquez Uretia, Max 76, 294, 

364 
Henriquez Urena, Pedro 69-70, 

105104,179,205,298,366,382- 
383 

Henriquez y Carvajal, Federico 
20, 82, 90, 149, 166, 168, 178, 
192, 194, 204, 210, 228, 272. 
296,309,312,346 

Henriquez y Carvajal, Francisco 
90,190,202,210-213,217,351 

Herard, Charles 32,42,61,63.64, 
73,?7,8081,105,109,155,283, 
342 

Heredia (los) 220 
Heredia, Francisco 262 
Heredia. Marcelino 145 
Hernandez, Teofilo 253-254 
Hernandez y Gonzalez, Ana 305 
Hernandez y Morales, Gaspar 76, 

95,120,129,162 
Herrera (los) 220 
Herrera, Antonio de 129 



Herrera, Fernando 51 
Herrera, Porfino 192 
Herrera y Beras de  Lugo. Cecilia 

177 .. . 

Heureaux, Ulises (Lilis) 122, 144, 
146,157,165174,243.244,273, 
294,308,320,378 

Heureaux hgo, ULisff (1872-1938) 
144 

Hoepelman, Antonio 203 
Hohlt, Federico 158 
Horacio, Quinto Horacio Flaco, 

llamado 329 
Hostos, Eugenio Maria de 181, 

189, 197, 199, 221, 322, 349- 
350,352,363,377,381 

Hughes, Charles Evans 215-216 
Hugo, Victor 314 
Humboldt, Alexander von 87 
Hungria, Jose 203, 220,305 

Imbert, Jose Maria 100,305 
Imbert Delmonte, Segundo Fran- 

cisco 352 
Inchautegui, Joaquin S. 265 
Infiesta, Ramon 296 
Inirio. Pedro 357-359 
IMng, Washington 264 

Jansen, Juan Rafael Enrique 175, 
190 

Jefferson, Thomas 61 
Jimenes, Enrique 252 
Jimenes, Juan 282 
Jimenes, Manuel 40-41,63-64,69, 

78, 81, 100, 107-108, 247, 282- 
283,308,336 

Jimenes Grullon, Juan Isidro 157, 
189, 244, 24G249, 252, 257, 
281-283, 299,308, 320, 981 

Jimenes Pereyra, Juan Isidro 283 
Jimenes Ravelo, Manuel 155, 247 
Jimenez, Cesareo 248 
Jimenez, Juan Evangelista 6465, 

67 
Jimenez, Mauricio 248,251 
Jimenez, Ramon Emilio 375 
Jorge, Francisco Antonio 249 
Jose Pajarito 373,375 
Joubert, Emilio C. 215 
Juan Sinsonte, seudonimo de  Mi- 

guel Emilio Alfau 203 
Juarez, Benito 222,287 

Kant, Immanuel250 
Knapp, William 21 1,229, 279 
Kunhardt, Jose Eiigenio 212 

Lafontant, Ultime 224 
Lafortun, Horacio 358361 
Lara, Concepcion de  156 
Larrazabal Blanco. Carlos 58,94, 

107,283 
Lavastida, Miguel 224, 289 
Le Bihan, P. 47 
Leguizamon, Manuel 51 
Leiba, Rafael Maria 291 
Leon, Eleuterio de  203 
Leonidas, seudonimo de  Benito 

Gonzalez 18 
Lepervanche, Rene M. de  203 
Levasseur, Andre Nicolas 14, 106 
Linares, Norberto 117-1 18 
Lincoln, Abraham 234 
Lizaso, Felix 205 
Llenas, Alejandro 309 
Llovet, Juan Jose 203 
Lluberes. hntonio 320 
Lluberes Alvarez, Prudencia (No- 

na) 312, 320-321, 325 



Lluberes Contreras, Prudencia 
320 

Lluberes Savinon, Prudencia 320 
Lluberes Vendrell, Antonio 320 
Lluberes, Felix Mariano 320,325 
Lockward, Jaime A. 350 
Logrono, Alvaro 22 
Logrono, Arturo 190,192 
Lopez, Jose Ramon 203 
Lopez, Maria de Belen 162 
Lopez de Osorio, Maria Antonia 

195 
Lopez de Osono, Pedro 195 
Lopez de Villanueva, Antonio 

76,95,305 
Louverture, Toussaint 105 
Lovaton, Ramon Otilio 252 
Lovelace, Juan Bautista 190 
Lovelace, Manuel de J. 192 
Luciano (general) 220 
Lugo (los) 177 
Lugo, Americo 63, 67, 73, 96, 

113, 118, 120-123, 129, 170, 
173, 177-181, 184185, 189, 191- 
193. 195, 197, 209. 236, 272, 
281. 294, 296, 309, 325, 331. 
335,342,350,366,381-383 

Lugo, Jose Joaquin 177 
Lugo Alfonseca, Tomas Joaquin 

177,334335 
Lugo Lovaton, Ramon 121. 146, 

290, 304, 334, 383 
Lugo Romero, Americo 181 
Lugo y Yepes, Nicolas 177 
Luperon, Gregono 70, 135, 143. 

173, 219. 225, 243, 263. 272. 
282,307-309,314,324,326,335 

Maceo Osono, Francisco 262-263, 
267-268 

Maceo Verdecia, Jose 261 

Machado, Manuel Arturo 192, 
252.364 -~ -, ~ . . 

Madioii, Thomas 54 
Madrigal, Antonio Delfin 219,272 
Mago de Cerro Gordo, (vease Juan 

Francisco Benitez) 
Mallol, Domingo 305, 323 
Manrique, Manuel 137 
Manzueta (los) 220 
Manzueta, Eusebio 219,292 
Marcano (los) 265 
Marcano, Felix 263 
Marcano Alvarez, Felix 263, 270 
Marcano AIvarez, Francisco 262, 

264 
Marcano AIvarez, Luis 225, 261- 

263-271,290 
Marion, Manuel 158 
Marmol, Donato 262,268 
Marrero, Jacinto 226,283 
Marti, Jose 174175,205, 272,326, 

340,350 
Martinez (familia) 356 
Martinez. Francisco 223 
Martinez Campo. Francisco 264 
Martinez de Leon y Sasturre, 

Francisco 322 
Martinez de Cepeda, Baltasar 356 
Martiriez Freyre, Pedro 271 
Martinez Paniagua, Carolina Vic- 

toria 14 
Martinez Reyna, Virgilio 238 
Martinez y Martinez (familia) 356 
Martinez y Villavicencio, Gabriel 

Joseph356 
Mateizan, Manuel de 192 
Mateo Perdomo. Iose 80 
Matilla, Alfredo $03.206 
Mayia (don) 363 
Mazzeta 371 
McComick, Joseph M. (senador) 

215 
Mejia, Abigail 294295 
Mejia, Antonia 354 



Mejia, Carlos R. 192. 194 
Mejia. Juan Tomas 192, 194195, 

218,252,351 
Mejia, Luis F. 218, 238, 258 
Mella, Matias Ramon 20. 40, 46, 

5456. 63, 68. 73-74, 77-80, 88, 
9495, 98-100, 108, 117, 120. 
122, 150, 223, 289, 308, 318- 
319,324,328329,332 

Mena, Luis Antonio de 78, 307. 
321 

Meneses Bracamonte, Gotierrez 
de 328 

Meneses Bracamonte y Zapata, 
Bernardino (Conde de Penal- 
ba) 177, 327-328 

Mercenario, Felix 40-41, 63, 69, 
102 

Merino (los) 204 
Merino, Fernando Arturo de 18, 

22,86,130, 141, 155, 190. 219, 
221, 272, 287, 294, 307-310, 
324. 333, 337-340, 343, 346, 
348-350 

Miches, Eugenio 219-220.305 
Miranda, Francisco de 136 
Miura, Ricardo 69 
Mogrovejo, Torihio Aifonso de 132 
Molina, Tirso de (vease fray Ga- 

briel Tellez) 
Moncion. Benito 324 
Montalvo, Rafael V. 214 
Montalvo, Virgilio 21 
Montano hijo, Enrique 192 
Montas, Eusebio 354355 
Montecuciili, Raimondo 209 
Montenegro, Francisco de 39,57 
Montolio y Rios, Mariano 158 
Montolio, Andres Juliol92, 194, 

298 
Monzon y Martin, Bienvenido 307 
Morales (apellido) 378 
Morales Languasco, Carlos Felipe 

298,308 

Morales, Gabino Alfredo 192,367 
Morell de Santa Cruz Lora, Pedro 

Agustin 301, 313 
Morel, Emilio A. 234 
Morel, Juan Bautista 219 
hlorel, Yoryi 323 
Moreno, Carlos 63,69,81,102 
Moreno, Francisco 144 
Moreno, Matias 108 
Moreno del Christo, Gabriel Be- 

nito81, 180 
Moi-eno del Christo, Jose Maria 

225,290 
Moreno Jimenes, Domingo 207 
Morillo, Lorenzo 137 
Morin, Jean Baptiste 4041 
Moscoso hiJo,Juan E. 192, 194 
Moscoso Puello, Francisco Euge- 

nio 318,331, 333, 342 
Moscoso y Rodriguez, Juan Elias 

203, 331, 334336 
Mota, Fabio Amable 201 
Mota, Manuel de Regla 308 
Mota y Arbelo, Juana de 162 
Moya, Dionicio Valerio 305 
Moya, Casimiro N. de 22,170, 192, 

309 
Moya, Dimas de Jesus 175, 190 
Moya. Miguel Casimiro de 155 
Moya y Portes, Maria del Carmen 

155 

Nanita, Abelardo R. 179, 192,203. 
329.367 

Nani;. Damaso 73 
Natera, Ramon 232 
Navarro, Andres 244245 
Negroni, Maria 131 
Neumann Gardia, Eduardo 45 
Niewindt, Martin J. 162 
Nolasco Brea, Pedro 225 



Nolasco, Felix Ma. 203 
Noiiel, Adolfo Alejandro 81, 110, 

159, 227, 234, 246, 248, 256, 
307-309 

Nouel, Carlos 1819, 22, 40-42, 
45,76,129,141.184,219.224, 
307,809,336 

Nunez, Tomas 233 
Nunez de Caceres, Jose 39, 70, 

136, 285-286, 303 

Ogando (hermanos) 143 
Ogando. Belen 147 
Ogando. Flenda 147 
Ogando, Moises 147 
Ogando Encarnacion Manuel 

Maria (Manengue) 144 
Ogando Encarnacion, Andres 

145144 
Ogando Encarnacion, Benito 

143-144 
Ogando Encarnacion, Domingo 

144 
Ogando Encarnacion, Enemesio 

144 
Ogando Encarnacion, Fermin 

143144 
Ogando Encarnacion, Cregoria 

Papa 144 
Ogando Encarnacion. Juana 144 
Ogando Encarnacion, Pedro 144 
Ogando Encarnacion, Timoteo 

139,141,145147 
Ogando Encarnacion, Victor 144 
Ogando Encarnacion, Victonano 

144 
Ogando Montero, Juan 144 
Oliva, Maria de la 129, 132 
Orbera, Jose 162 

Paez, Jose Antonio 133, 185 
Palau, Francisco 203 
Paredes. Ceronimo 133 
Patin Maceo, Manuel Antonio 

202,232 
Pellerano, Manuel de Jesus 166 
Pellerano Alfau, Arturo J. 192, 

202-203,221, 273 
Pellerano Castro, Armando 157- 

158,166,366 
Pellerano Sarda, Arturo 179,236 
Penn, William 327 
Penson, Cesar Nicolas 118, 190, 

202,292,346 
Pena Batlle, Manuel Amro 93-94, 

9698, 102-103, 105-107, 116, 
122,173,180,183-184,281,285, 
309 

Pena, Pbro. Aifredo 45, 233 
Pena, Salvador de 64 
Pena y Reynoso, Manuel de Jesus 

190,204 
Pepin, Ercilia 323 
Pepin, Pedro (Perico) 244 
Pepin, Zeferino 77 
Peralta, Federico 305 
Perdomo, Apolinar 192,194,367 
Pereira, Jacobo 226 
Pereyra Perez, Altagracia 283 
Pereyra, Jose Andres 283 
Perez, Ana Francisca 344 
Perez, Bernardino 109 
Perez, Felix Ma. 192 
Perez, Cenaro 123,335 
Perez, Jose Ignacio 224-225.290 
Perez, Jose Joaquin 219,272-273, 

310 
Perez, Juan 145 
Perez, Juan B. 256,258 
Perez, Pedro A. 252 
Perez Alfonseca, Ricardo 87 
Perez Cabrera,.j. M. 263 



Perez Caminero, Alejandro 145 Polanco, Juan Antonio 291 
Perez Contreras, Jose Maria 305 Ponilh, D. 224 
Perez de la Paz y Godinez, Juan Ponthieux, Alcius 40-42 

Isidro 283, 289-290, 306, 332, Portes e Infante, Tomas de 45, 
374 155,162,166,307,324 

, Postigo, Julio D. 180, 183 
Pradini, Liustant 224 

Perez de la Paz y Valerio, Josefa 
(Dona Chepita) 283, 374 

Perez de la Paz, Blas 283 
Perez de la Paz, Juan Isidro 19-20, 

22,42, 73,79-80,85,87,98, 104, 
118, 134, 223,264,282-283 

Perez Jorge, Jose Maria 175, 190 
Petion, Alexandre 285 
Peynado, Francisco J. 82,170,209- 

210,214218,222,252, 294 
Peynado, Jacinto B. 252 
~ i c h a r d o , ~  Miguel Andres 243- 

244,273 
Pichardo Patin, Bernardo 22,85, 

157, 166, 232, 230, 283, 290, 
307.309.324 

Piedra, Manuel 192 
Pimentel, Francisco 76.95 
Pimentel, Pedro Antonio 219, 308 
Pina Benitez, Manuel 86 
Pina, Juan 68.81 
Pina, Maria de Jesus 329 
Pina, Pedro Alejandrino 19-20,22, 

40-42, 73, 77, 79-80, 98, 104, 
144-145, 223, 272, 282, 289, 
306,329,332,338 

Pineyro, Carlos Ma. 376 
Pifieyro, Domingo 223 
Pineyro, Jose 373, 375-376 
Pineyro, Pedro Ma. 376 
Pineyro, Ricardo 223 
Pizarro, Francisco de 129, 206 
Platon 208, 230 
Platt, Orville H. 296 
Polanco, Antonio 132 
Polanco, Gaspar 219, 222, 308, 

324 
Polanco, Hugo Eduardo 226,283, 

343 

Prau Ramirez, Francisco 203 
Price-Mars, Jean 69,71 
Prud'Homme, Ana Emilia 350 
Prud'Homme, Emilio 190, 350- 

351 
Puello (los) 100 
Puello, Eusebio 224, 289, 305 
Puello. Eustaauio 54 

Puello, Joaquin 373 
Puello, Jose Joaquin 64, 75, 100, 

306 
Pujol y Solano, Pablo Domingo 

51,292,293 
Pujol, Silvano 85 

Quintano y Valera, Jose 302 
Quiroz Weyler, Demetrio 268 

Ramirez, Alejandro 195 
Ramirez, Domingo 291 
Ramirez, Jacinto 378 
Ramirez, Jose Andres 161 
Ramirez, Juan 107 
Ramirez, Rudescindo (Rubi) 141 
Ramirez, Valentin 338 
Ramirer Baez, Rafael 192 
Ramirez Nunez, Ricardo 378 
Ramos, Andres 225,290 
Ramos de Gracia, Juan Mauricio 

127.131 
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Ravelo, Juan Nepomuceno 18-20, 
37, 42,51, 225, 290 

Ravelo, Ramon Alonzo 90 
Recio, Miguel Angel 350 
Remos, Juan J. 263 
Rendon, Estanislao 106 
Rey, Prospero 310,324 
Reyes, Jose 307 
Reyes, Julian de los 178, 180 
Reyes Villavicencio, Maria de los 

356 
Ricart, Pedro 224,289 
Ricart y Pou, Pedro Antonio 320 
Rincon, Jose Maria 231 
Riva, Gregorio 155,165,377 
Rivero, Micaela de 109 
Robinson, Samuel S. 211 
Roblejo, Pedro 269 
Roca, Juan Esteban 45,305 
Roca, Leoncio 244 
Rocha, Domingo de la 78 
Rodo, Jose p r i q u e  365 
Rodriguez, Agueda 225 
Rodriguez, Cayetano Armando 

192,194,309 
Rodriguez, Demetrio 244245 
Rodriguez, Domingo Antonio 141- 

142 
Rodriguez, Evangelina 155 
Rodriguez, Evaristo 245 
Rodriguez, Francisco 194 
Rodriguez, J. Epifanio 245 
Rodriguez, Manuel de J. 192 
Rodriguez Demorizi, Emilio 21, 

37, 43, 47, 56, 61, 66, 68, 71, 
76, 86, 89, 102, 106, 117, 156, 
168, 272, 293, 306, 325, 339, 
341,344,367,377,387 

Rodnguez Molina, Osvaldo 192 
Rodnguez Mueses, Martin 158 
Rodriguez Objio (los) 220 
Rodriguez Objio, Manuel 225, 

309,381-382 
Rodriguez Ortiz, Elias 307, 336 

Rodriguez Urdaneta, Abelardo 
304,318319,322 

Rojas, Marcos 158 
Rojas y Ramos, Benigno Filomeno 

de 307-308,324 
Roman, Alejandro 144 
Roman, Miguel 142,291 
Romero y Correa de Lugo, Do- 

lores 181 
Rondon, Jose 375 
Roques, Jose Ricardo 202 
Rosa, Carlos de la (Cajo) 145 
Rosado, Juan 328 
Rosain, Domingo 302 
Roson, Andres 45 
Rowe, Leo S. 210 
Ruiz, Felii Maria 1922,37,42,45, 

51,190 
Russell, W.W. 229,234,248, 250 

Saint-Simon (general) 145-146 
Sala y Figuerola de Areps de Mar, 

Tomas 131 
Salcedo, Jose Antonio 100, 225, 

308.324 
Salnave, Sylvain 224 
San Agustin 281 
San Ignacio de Loyola 207 
San Juan, Ines de la Cruz 63 
Sanabia, Rafael Emilio 366 
Sanchez, Francisco del Rosario 

13-14,42, 46, 5456, 6465, 67, 
73-75, 77-80,95-101, 108, 113, 
117. 119-120, 122, 145, 150, 
185, 223, 225, 231, 289, 304, 
308,319,329,332,335,338 

Sanchez, fray Francisco133 
Sanchez, Jose 133 
Sanchez, Juan Francisco 223 
Sanchez, Maria Gregoria 225 
Sanchez, Mana Trinidad 118,386 



Sanchez, .Moiiica 223 
Sanchez Guerrero, Juan Jose 249, 

297,351 
Sanchez Ramirez, Juan 57, 95, 

284,286,302 
Sanchez Valverde, Antonio 86, 

195 
Sanchez y de Pena, Juan Francisco 

121 
Sanchez y Jimenez, Maria Satur- 

nina 363 
Sanchez y Sanchez, Carlos 85 
Sanmillan, Victoriano 45 
Santa Rosa de Lima 127-132 
Santa Rosa de San German 130 
Santa Teresa 207 
Santana (hermanos) 108-109 
Santana, Pedro 22, 42, 46, 62-63, 

66, 69, 79-80, 99-102, 108-110, 
113, 116120, 122, 146, 187, 
222, 261, 263, 277, 281, 283, 
286287,293298,302,304305, 
308, 332, 334336, 341, 343, 
386 

Santana, Rafael 144,302 
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