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Pddru del Sindico 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional se siente honrado 
de poner e n  tus manos, amigo lector, la mas amplia 
recopilacion de  cronicas historicas de la mhs antigua ciudad 
.de America, que cumple en este 1998, precisamente, cinco 
siglos. 

Esta obra, elaborada a sugerencia d e  la Comision 
Municipal para la Conmemoracion del V Centenario d e  la 
Ciudad d e  Santo Domingo, que preside el profesor Franklin 
Franco Pichardo, es el fruto del arduo trabajo de  
investigacion de uno de  los mhs consagrados historiadores 
dominicanos, el doctor Emilio Cordero Michel. 

S e  trata, e n  tal virtud, de  una publicacion que sera de  
extraordinaria utilidad para profesores, estudiantes y todas 
las personas interesadas e n  conocer la historia de la ciudad 
Primada d e  America. 

El trabajo investigativo fue abordado con una vision muy  
amplia pues la vida de la ciudad d e  Santo Domingo esta 
recogida e n  esta valiosa recopilacion desde diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



angulos: su arquitectura, el  ambiente social, sus tradiciones y 
costumbres, la vida religiosa, la situacion de su economia en  
diferentes momentos, , incluyendo, ademhs, los mhs 
importantes conflictos politicos desarrollados aqui. 

Mis felicitaciones mhs sinceras para el  doctor Cordero 
Michel y la Comision Municipal para la Conmemoracion del 
V Centenario de  la Ciudad de Santo Domingo, y termino mis 
palabras solicitando a las nuevas autoridades municipales 
que continuen brindando su apoyo a este tipo de  actividad 
investigativa historico-bibliogrhfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L d o  a mediados de 1995 se iniciaron los prepara- 
tmos de la Comision Municipal Para la Conmemoracion del 
V Centeiilrio de la Fundacion de la Ciudad de Santo Domin- 
a c o n  el objetivo de celebrar un congreso intermcionai para 
tratar de la fecha de la ereccion del primer asentamiento es- - 
panol a odias del rio Ozama, se aprobo una propuesta mia 
de recoger todas las cronicas, relatos y relaciones que trata- 
ran de la ciudad primada. Se objeto, sin embargo, la amplitud 
de tal recopilacion que seguramente hubiera dado, unos 4 
volumenes de 350 paginas cada uno y, claro esta, tambien el 
alto costo de una edicion de esa magnitud paca la que no se 
contaba con recursos suficientes. 

Hace unas cuantas semanas, el historiador y amigo 
Fnnklin J. Franco Pichudo, director de la indicada Comi- 
sion Municip J me informo que se disponia de fondos para 
la edicion de un tomo y, a mvcha forzada contra el tiempo, 
revise y coteje cronologicamente las cronicas que estime eran 
mis representathm y asequibles, desde finales del siglo XV 
al XX. 

Las cronicas escogidas totalizan 35, de las cuales 6 se re- 
fieren a los siglos XV y XVI, 6 al siglo XVII, 5 al siglo XVIII, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 a i  siglo XiX y 4 al siglo XX. Como podra notarse, predo- 
minan las de los siglos XVII, XVIII y XIX, particulymente 
las de este Uitimo, lo cual obedece a varias razones: 

En primer lugar, porque el siglo XVII fue el de mayor 
miseria, abandono metropolitano, estancamiento del desa- 
rrollo de las h a s  productivas de la sociedad colonial y el 
de mayor oscuridad del proceso historico dominicano. 

En segundo lugar, porque durante los Ultimos decenios 
del siglo XVIII se manifesto m la colonia u n  tunido resurgir 
economico con nuevas actividades productivas y 
repoblamimtos canarios que, aunque significaron una nota- 
ble mejoria con relacion a la centuria anterior, evidenciaron 
el atraso colonmi, particularmente frente ai descomunal de- 
sarrollo de la colonia francesa de Saint-Domingue en la Parte 
occidental de la isla. 

En tercer lugar, porque a lo largo del siglo XIX fue en el 
que se escribieron las mas objetivas y hermosas descripcio- 
nes de la ciudad y se resaltaron las magnificas perspectivas de 
fomento economico que ofrecian los inexplotados recursos 
naturales del temtorio dominicano ai inversionista extranje- 
r a  Los momentos culmliantes de la centuria fueron: la 
Anexion a Espafq la guerra restauradora; los fallidos inten- 
tos de Buenaventura Baez por anexar el pais a los Estados 
Unidos de America o venderle y/o arrendarle la Bahia de 
S&, el endeudamiento externo; la penetracion de capital 
financiero estadounidense y el inicio de nuestra dependencia 
economica del naciente impeiialis& de dicho pais. 

Para este siglo XX que tinaha, fueron seleccionadas 4 
cronicas que muestmn no solamente la injerencia de los Es- 
tados Unidos de America en los asuntos internos dominica- 
nos sino tambien su brutal intervencionmiiitar de 1916-1924 
y el comienzo de la modernizacion de la ciudad de Santo 
Domingo. 

Los autores de las cronicas tuvieron actividades muy va- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



riadas: sacerdotes catolicos (10 del total); funcionarios colo- 
d e s  espanoles y franceses; cosmografos; historiadores; fi- 
losofos; naturalistas; comisarios republicanos, viajeros y 
militares franceses; agentes politicos ingleses y espanoles; un 
oficia naval de los Estados Unidos de America; un oficial de 
la infanteria espanola; un intelectual dominicano; periodis- 
tas, medicos, cientificos, congresistas e interventores milita- 
res de los Estados Unidos de America; un autor dominicano 
desconocido promotor de bienes niccr y un historiador e 
investigador nacional. 

Desglosando este abanico de autores, los trabajos aqui 
recopilados se inician con los dos mas importantes cronistas 
de Indias, fray Bartolome de las Casas con, Historia de lar In- 
das y Gonzalo Fernandez de Oviedo, con HisforiagcneraIy 
naiundae lar Indm, que tratan de la fundacion de la ciudad en 
la -en orientai del rio Ozam:.. El sacerdote fray Cipriano 
de Uaera, con "La Nueva Isabela o Santo Domingo)), inclui- 
da en Dihciahcionw Hisforicm, ininnirsiona en la discusion relati- 
va a la fecha de la fundacion de la ciudad y el arzobispo 
Alessandro Geralduu, en Itinerariopor lar rqpones subeq~noao/w, 
de 1520, refiere sus impresiones al ver la ciudad por primera 
vez. El oidor de la Real Audiencia Juan de Echigoian, en 
W n  aeh IshEspanoh, de 1548, y el cosmognfo Juan Lopez 
de Velasco, en GqraJ?~ de ka IskaE@anoh, de 1571-1574, cie- 
rran con sus relatos el @o XVi. 

Del siglo XVII figuran Bartolome Cepero y Gaspar de 
Xuara con Memodcontro don Antonio de Osorio sobre rxcwos que 
comen'o m su &o depm'dnrte, de 1608, el gobernador que de- 
vasto y despoblo todo el occidente de la isla en 1605-1606, la 
Relonon del sacerdote Luis Geronimo de Alcocer, de 1650; la 
descripcion del padre jesuita Pedro Francisco Javier de 
Charievoix en h%foria de ka Iska E@&oh de Santo Domingo, de 
1665; la Rdacion del arzobispo Domingo Fernandez de 
Navamete, de 1678, que describe con dramatismo las tem- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



blcs condiciones de vida de sus feligreses. Concluye esta cen- 
turia las Noticiar, de 1690 del sacerdote Fernando Carvajal 
Rivera y la Dd~mpcion de la Isla Eqanola o de Sanco Domingo, de 
1699, del oidor y decano de la Real Audiencia Fernando Araujo 
y Rivera. 

El siglo SVIII, como ya senale, es el que mayor numero 
de cronicas incluye. Los sacerdotes Domingo Pantaleon 
Nvarez de Abreti, con Compma?osa noticia & la Ish & Santo 
Domingo, de 1740; Jose A. Castro Palomino, cura rector y se- 
cretario de la camara y gobierno de Santo Domingo, con 
Breve desrnjkion de la Isla la Espanola de Santo Domiqo, de 1783; el 
criollo racionero de la Catedral Antonio Sanchez Valverde 
con Ideo dd valor de la Isla h Eqanolay utiiidades que & ehputde 
sacarsu monorqniio, de 1785. Esta obra y la del escritor y politi- 
co martiniqueno (que visito la isla en 1783) Mederic Louis 
Elie Moreau de Saint-Mery, Dwrripabir de laparte t.@dolo dc 
Santo Domingo, constituyen las dos mejores historias sociales 
del periodo colonial. 

Se termina el siglo XVIlI con la descripcion del abogado 
y comisario republicano del gobierno frances de la colonia 
de Saint-Domingue y jefe de h administracion de los tribu- 
nales civiles de dicha colonia, Domo Soulastre, con su mi- 
presionante vision de la ciudad en Viojepor rimo & Sanfo 
Domingo, c@iudde laparie espaRola de Santo Domingo, aalmbo Frm- 
ces, capifai de .h P& Jmncesa de la misma, de 1798. Soulastre 
establecio comparaciones entre Santo Domingo y Cabo Fran- 
ces (actual Cabo Haitiano en Haiti) sin tomar en considera- 
cion el desigual desarrollo economico de ambas colonias y 
que la ciudad del Cabo e n  considerada, hasta que fue des- 
truida en 1802 al iniciarse la fase final de la Revolucion 
Haitiana, la mas hermosa urbe del Nuevo Mundo, tanto, que 
era llamada da Paris de America•â. Este siglo XViII remata 
con el relato de otro frances, el ex ordenador de Saint- 
Domingue, Mi. Padron, quien estuvo en la ciudad en 1800 y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



la reseno en Mcmon+u &sm)tiuas de h parie espatoh de Santo 
Domingo. 

El siglo XIX,  el de los trascendentales cambios socio- 
polihcos en la Isla de Santo Domingo, lo inician las cronicas 
de viajeros, cientificos y militares franceses del imperio 
napoleonica La primera descripcion es la Noticia hbtoriia es- 
~ f i c a  de h colonia,pa~'~~~hnnente hparie cspanoh, extraida 
del Cahhrio hisfarimy esfanistico de h Ish de Santo Domingo, de 
1806. Le sigue la resena del cien6co y literato, autor de va- 
rias obras, C. C. Robin, Vi@spor elinferior de h Louisiana, a2 
F h i h  Ocaclcnfaly por /ar isla de Martinca y Santo Domingo, de 
1806. 

Las descripciones de dos oficiales del ejercito napoleonico 
que sobrevivieroii la batalla de Palo Hincado y el cerco a las 
tropas francesas encerradas tras las murallas de la ciudad, son 
realmente pateticas. Me refiero a los relatos del capitan, jefe 
de escuadron y miembro del Estado Mayor del general 
Barquier (sustituto del general Jean Louis Ferrand), Gilbert 
GuiUermin, en las obras Diario hbtarico. Gucrra domimmjrance- 
sude 1808 y del oficial de ingenieros J. B. Lemonnier Delafosse 
en la vivida descripcion de sus peripecias en Seg~n& catIpaBa 
de Santo Domingo. Guerra dominim-jrancesa de 1808. 

En ambas obras testimoniales se describen las penurias 
pasadas por las tropas sitiadas por Juan Sanchez Ramirez y 
bloqueadas por mar por la flota ingiesa comandada por el 
almirante Price-Cumby, asi como las modificaciones milita- 
res que tuvieron que hacerle a las murallas, edificios y algunas 
iglesias de la ciudad. 

En 1809, el agente de la monarquia britanica W i l l h  
Walton, quien fungio de enlace entre las fuerzas navales que 
bloqueaban a los franceses y Juan Sanchez Ramuez, a la vez 
que le servia de secretario, describe las impresiones que le 
causo la ciudad cuando entro a ella con las tropas inglesas 
mandadas por el general Hugh Carmichael, el 8 de julio de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



csc aiio. Esa importante resciia figura en su obra Esta& ucfud 
de LIS c01oniu.r e@aioh, it~ihgenh un Ni/omepar/icu.hr de .h E ~ u -  
#OLI o hpw/e ~JI>RI!O~I de Sanfo Domingo. 

Despues de proclamada la separacion de Haiti, el 27 de 
febrcro de 1844, el gobierno de los Estados Unidos de Ame- 
rica comenzo a interesarse por el protectorado solicitado por 
el presidente Pedro Santana y por la estrategica y codiciada 
Bahia de Samaiia. El plan era expandirse por el Caribe, to- 
mando como centro de irradiacion a Republica Dominicana 
y establecer una base naval y carbonera en Samana. Para esos 
propositos en 1846 visito el pais el oficial de la marina de 
guerra estadounidense, teniente David Nixon Poaer, quien 
hizo una interesante descripcion de lo que vio en la ciudad 
en su Diario de &I mision serreta en Sanio Domingo. 

Seis anos despues, el brillante intelectual, abogado y poii- 
tico dominicano Alejandro Angulo Guridi, santanista y 
espanolizado que apoyo la Anexion, cayo prisionero de las 
tropas restauradoras en 1863 y se incorporo a la lucha del 
pueblo dominicano por su libertad, brevemente reseno como 
era la ciudad en el ano 1852 en Examen mlico de .h Anm'on de 
Santo Domjtgo a Eqana. 

En enero y mayo de 1857, mientras Buenaventura Baez 
imprimia millones de pesos sin garantia alguna para comprax 
la cosecha de tabaco del Cibao, lo que provoco el 7 de julio el 
estnllido de la RevolucionTabaquera de 1857, el Ayuntamiento 
de la ciudad de Santo Domingo dio aconocer a sus poblado- 
res dos bandos: uno de Pohiuy bumgobierno y otro contentivo 
de un REgiumenfo dgallrra. Ambas disposiciones edilicias son 
muy interesantes al evidenciar los habitos, costumbres de 
convivencia ciudadana y regulaciones disciplinarias de una 
poblacion como de Santo Domingo, muy escasa, 
bucolicametite moralista y amiga de sanas diversiones. 

El 20 de abril de 1860, justo en el momento en el que 
Pedro Santana escribia a la reina Isabel 11 proponiendole la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexion a Espana, el consul de dicho pais, hfariario Alvarez, 
dirigio al Ministerio de Estado de Madrid una Memona sobre 
Sanfo Domingo o la Repibbca Dominicana en la que en un unico 
parrafo dio una breve descripcion de la situacion de la ciu- 
dad. 

Iniciado el proceso restaurador en agosto de 1863, cl te- 
niente del primer batallon de la corona con sede en Santiago 
de Cuba, Adriano Lopez Modo,  vino a la ciudad de Santo 
Domingo y de aqui fue a Santiago de los Caballeros donde, 
herido, cayo prisionero de los restauradores hasta 1865. Las 
impresiones que le causo la ciudad primada las describio con 
mucha objetividad en la obra que escribio posteriormente, 
siendo general de brigada del Ejercito Espanol, titulada Me- 
moria sobre la s p n h  reincorporarion lic Sanfo Domingo a Espana. 

Despues de concluida la guerra civil de los Estados Uni- 
dos de America y mientras completaba su expansion territo- 
rial hacia el Pacifico, los politicos de ese pais volcaron su 
atencion hacia el Caribe, particularmente enfocado m las Islas 
de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico. Fue el periodo en el 
que Buenaventura Baez y el presidente haitiano Sylvain 
Salnave procuraron por todos los medios la anexion de am- 
bos paises y la cesion o venta de la Bahia de Samana y la 
Mole de Saint-Nicholas. No es de extranar, por tanto, que en 
el Ultimo tercio del siglo XIX aparecieran en el pais los aven- 
tureros anugos del presidente Ulisses Grant: periodistas, po- 
liticos, cientificos, congresistas y viajeros que procuraron esos 

- - 

objetivos. 
De 1869 hasta fuializar el siglo, muchas fueron las misio- 

nes, informes y visitas periodisticas de estadounidenses. De 
ellas se han escogido tres, siendo la primera la obra del perio- 
dista Rudolph Keim del diario The Herald -quien vino al 
pais varias veces durante el gobierno baecista Uamado ((Regi- 
men de los Seis Aiios>+ publicada en Filadelfm, en 1870, con 
el titulo de S[rnto Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pjt~~.~lr~Ctrsy qhrintes de un vide. En la misma, el autor narra 
sus impresiones al atracar en el rio Ozama y cuando camino 
por las calles de la ciudad conociendo los edificios, iglesias y 
murallas coloniales. 

Dos aiios mas tarde, en 1871, desembarco en Santo Do- 
mingo el periodista Samuel Hazard, incorporado a la Comi- 
sion Senatorial de los Estados Unidos de America que vino a 
observar, in situ, la actitud de la poblacion dominicana ante el 
hecho de la anexion aprobada por el gobierno de Baez y a 
rendir informes sobre todos los aspectos de la vida econo- 
mica, politica, sanitaria y social de los dominicanos. La obra 
de Hazard, Santo Domingo, supusadoypresenfe, bellamente ilus- 
trada con grabados de buena calidad que se han populariza- 
do bastante enlos Ultimos aiios, describe sus impresiones en 
la ciudad, enfatizarido su estado y apariencia, las diversiones 
de los habitantes y pintando algunos rasgos de la vdla de San 
Carlos y sus alrededores. 

En la aludida Comision Senatorial vino tambien, entxe 
otros muchos cientificos W Newcomb, doctor en medicina, 
naturalista y profesor universitario, quien redacto interesan- 
tes informes sobre las condiciones de salubridad de Santo 
Domingo y Samani, asi como unas notas del viaje que redi- 
zo a San Cristobal. Su Infoomte ~obm elestada sanilario de h i u h d  
de Sanfo Dotningoj su vecinda~ 1871, denuncia el deplorable 
ambiente en que vivian los capitalenos, las plagas, enferme- 
dades, epidemias e infecciones que los afectaban. 

A inicios de la decada 1940-1950, cuando la tirania 
trujillista aumentaba su consolidacion con las medidas eco- 
nomicas implantadas a consecuencias de la 11 Guerra Mun- 
dial, el senor S. Azor (desconocido y seguramente un nombre 
ficticio) publico un folleto, sin pie de imprenta ni fecha de 
edicion, titulado Una obra deprogreso. V i h  Francisca de q m y  de 
by. Lu Vzuas Agni.oh e In&stnales. LA CaIetay &Lb Vish. 
Presumo que este folleto pudo haber aparecido en 1942, qui- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zas en 1943, porque tiene varias fotografis que asi lo hacen 
conjeturar. Una es del Parque Enriquillo, denominado a par- 
tir de 1938 Julia Molina, en honor de la madre del tirano. 
Otra es de la Avenida Jose Tmjillo Valdez (actuai Duarte) 
nombrada asi por el padre de Tmjillo. Otra, del Teatro Julia, 
inaugurado el 21 de enero de 1942 por su propietario, Fede- 
rico Geraldino, que le puso ese nombre, no por la madre del 
tirano, sino poruna hija suya llamada Julia Geraldino Romati. 

De todas maneras, el folleto es posterior a enero de 1942 
y, mas que nada, es una publicacion para promover la venta 
de solares del terrateniente Juan Alejandro Ibarra en la po- 
pular barriada de Villa Francisca. En la publicacion se hace 
un historial del origen del barrio; se reproducen planos con 
trazados de calles; se incluyen varias fotografias con el Par- 
que Julia Molina, la Avenida Jose TmjiUo Vaidez, el alumbra- 
do electrico, las aceras y contenes de las calles, etc. Fue el 
primer folleto de promocion de bienes raices de una barria- 
da. que habia comenzado a poblarse durante la Ocupacion 
Militar de los Estados Unidos de America, cuando la ciudad 
de Santo Domingo inicio su salida del estrecho marco de sus 
mudas y principio su expansion y modernizacion. 

Al iniciarse el presente siglo, Otto Schoenrich, ex juez, 
promotor de empresas bancarias de Wall Street, medio aveii- 
huero y asistente fmanciero, estuvo varias veces en Santo 
Domingo. En una de ellas, en calidad de secretario del comi- 
sionado especial de los Estados Unidos de America que in- 
vestigo la situacion financiera nacional en 1905, 
particularmente la referente a las deudas contraidas por el 
gobierno dominicano con la Sanlo Domitgo Improvet~enf 
Coqbay, la Sanlo Domingo Finann'ng Co.pany y la Santo Domitgo 
Roilmd Co/@aily. Tambien fungio como asistente del minis- 
tro de Hacienda y comercio, Federico Velazquez Hernandez 
cuando se negocio el emprestito que culmino en la Conven- 
cion Dominico-americana de 1907, de tan funestas conse- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cuencias historicas para el pais Su obra, Sanlo Domingo, mpah 
con futuro, fue publicada en 1918, alos dos anos de la Ocupa- 
cion Militar de los Estados Unidos de America, con el obje- 
tivo de promocionar las facilidades que ofrecia' Republica 
Dominicana a los inversionistas estadounidenses. Al descri- 
bir la ciudad, Schoenrich resena las caracteristicas del puerto, 
las construcciones y edificios coloniales, las murallas, las ca- 
Ues, la Torre del Homenaje, las iglesias y las leyendas de la 
poblacion. 

En 1920, el Gobierno Militar de los Estados Unidos de 
America hizo una edicion bilingue del Libm Apiclominicano, 
obra apologetica de la b r u d  intervencion de la soldadesca 
yanki de 1916-1924 que igualmente ofrece -como la de Otto 
Schoenrich- una vision paradisiaca del pais y de las oportu- 
nidades que ofrecia a los inversionistas. De una manera muy 
simple, hace una breve resena de la ciudad y de la vida social 
de los habitantes pertenecientes a las clases pudientes. 

Finalmente, esta recopilacion cierra con un interesante y 
poco conocido opusculo del investigador historico Aristides 
Inchaustegui, Cronologa & A h r  dc 1? Palia y Parque Indepen- 
dencia, 1492-1976 que, aunque no esta correctamente coloca- 
da desde el punto de vista del periodo de tiempo que abarca, 
por Uegar hasta nuestros dias he considerado que debia figu- 
rar como colofon. Esta monografia describe la evolucion y 
modificaciones a que fueron sometidos el altar y el parque, a 
todo lo largo de la histocia urbana de la ciudad de Santo 
Domingo. 

Con la publicacion de esta recopilacion, la Comision 
Municipal Para la Conmemoracion del V Centenario de la 
Fundacion de la Ciudad de Santo Domingo, pone al alcance 
del publico 35 resenas dispersas en 26 obras historicas, foUe- 
tos y publicaciones periodicas de dificil acceso. Este es- 
fuerzo editorial permitira que historiadores, urbanistas y 
amantes de la cultura tengan a mano cronicas selecciona- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



das que cubren desde finales del siglo XV hasta nuestro 
reciente pasado. 

Ojala que otras instituciones auspicien la publicacion del 
mayor numero posible de las resenas historicas de esta ciu- 
&d primada de America que esperan por su rescate. 

Saiito Domingo, julio de 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Fundacion de la ciudad de Santo 
Domingo en banda occidental 

de Rio. Creacion de propiedades 
y rentas urbanas* 

(. . .) 0 viedo dice que vino el Almirante del dicho des- 
cubtimiento aqui a este puerto de Sancto Domingo, y no 
vino sino a la Isabela, porque este puerto aun no se sabia si lo 
habia en el mundo, ni jamas antes el Almirante lo habia visto 
hasta el ano 1498, que volvio de Castda, y descubierta ya por 
el tierra firme, segun que parecera abajo; lo otro, porque dice 
Oviedo que llego el Adelantado D. Bartolome Colon a este 
puerto dia de Sancto Domingo, a 5 de agosto del ano 1494, y 
esto parece manifiesto ser falso porque el llego a esta isla en 
catorce dias de abril del mismo ario 94, antes que el Almiraa- 
te viniese de descubrir Cuba, como parece en el cap. 101,' y 
no habia de volar luego a este puerto en tres meses, sin ver al 

* Bartolome de las Casas. HisIona & Lu In&m Vol. 1, Libro 1, Cap. CIX, 
Mexica Fondo de Cuihlra Economica, 1951, p.428. (Biblioteca Ameri- 
cana Serie Cronistas de Indias). 

1.CII en el original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Almirante ni sin tener cargo alguno, como si hubiera 
rebelandosele estando en Castilla. Lo que dice de Miguel k, 
que huyo del Adelantado por cierta travesura y vino a parar 
aqui a este puerto y provincia, pudo ser, pero nunca tal o i  
siendo yo tan propincuo a aquellos tiempos, mas de tener 
por miga a la eacica o senora del pueblo que aqui estaba, y 
rogarle que fuese a llamar a los cristianos para que se pasasen 
de la Isabela a vivir aqui es tan verdad, como ser escwo el sol 
a medio dia. Donosa fama los espanoles por sus obras tan 
inhumanas tenian, para que la cacica ni hombre de todos los 
naturales desta isla los convidasen a venir a vivir a su tierra; 
antes se quisieran meter en las entranas de la tierra por no 
verlos ni oirlos. Asi que, esto es todo fabula y anididuras que 
hace Oviedo suyas, o de los que no sabian, el hecho, que se lo 
refuieron, fuigidas; [lo que desto yo puede decir es que dejo 
mandado el Almirante, cuando se partio esta segunda vez a 
Castilla que el Adelantado enviase a Francisco de Garay y a 
Miguel ~ i a z  a que poblasen a Sancto Domingo, y esto siento 
ser mas verdad, vistos mis memoriales que tengo de las cosas 
que acaecieron antes que yo viniese, de que los que las vieron 
o supieron y tuvieron por ciertas me informaron]. Lo pos- 
trero, porque dice Oviedo que el Almirante y el padre Fray 
Buil y mosen Pedro Margacite y Berna1 de Pisa y otros caba- 
lleros fueron juntos en la misma flota a Castda; esto no es 
asi, segun parece claramente por todo lo dicho, y mucho 
menos es verdad que el Almirante fuese a manera de preso, 
porque aun no estaban tan olvidados en los corazones de los 
Catolicos Reyes sus grandes y tan recientes servicios 

(. . .) En tanto que la guerra se hacia, el gobernador man- 
do que esta Villa de Sancto Domingo, que esta en la o a  
parte del rio, se pasase a esta, donde agora esta. TUVO s d a  
esta consideracion, conviene a saber: porque todos los pue- 
blos que habia de espanoles en toda esta isla, estaban y hoy 
estan desta parte aca, y porque los que viniesen de la tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dentro a ncgock y tratar con el gobernador y con los vcci- 
nos dcsta ciudad y con las naos, no tuviesen impedimento, 
por cstar m medio el rio, esperando a pasar ellos y sus caba- 
llos en la barca o barcas que habia de haber, porque aun en- 
tonces no las habia, porque no pasaban de una parte a otra 
sino en canoas, barquillos de los indios. Pero en la verdad, 
para la sanidad, mejor la asento el Almirante donde estaba de 
la otra parte o banda, por estar al oriente del rio, y en salicri- 
do el sol llevaba delante de si los vapores, nieblas y humedadcs, 
aventandolas del pueblo, y agora todas las echa sobre el. I t~m,  
de la otra banda esta una fuente de buena agua, que aqui no 
hay sino de pozos, muy gruesa, y no todos los vecinos pue- 
den enviar por ella; y que puedan, todavia es con trabajo y 
dificultad, habiendo de espeiar la barca a la ida y a la venida o 
de tener cada uno canoa o barco propio, lo cual todo causa 
trabajo y tardanza y aun peligro cuando el rio viene avenido 
o hay tormenta en la mar. Por todas estas razones, la ciudad 
estaba mas saludablemente a la otra parte. Pasados aca todos 
los vecinos, hicieron sus casas de madera y de paja, pero des- 
de algunos meses comenzaron, cada uno segun podia, a edi- 
ficarlas de piedra y cal. Time la comarca desta ciudad los 
mejores materiales paca edificios que se pueden hallar en al- 
guna parte, asi de canteria como de piedra para cal, y la tierra 
para tapias, y para ladrillo y teja, barriales De los primeros 
que edificaron iue el mismo comendador de Lareq que hizo 
sus casas honestas sobre el rio, [en la calle de la Fortaleza, y 
tambien hizo en la otra acera, que despues dejo a su orden y 
al hospital que hizo de Sant Ni~olas"~ 

2 Las Casas. Op. Cit. Vol 11, libro 11, Cap. WII. P. 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bstando,pues,  en tanta necesidad los cristianos, por 
la continuacion destas fatigas e dolencias que he dicho, y por- 
que para ser complidos sus males no les faltasen ningun afan, 
sobrevinieron muchos vientos del Norte (que en C a d a  se . - 
Uama cieno), y en esta isla es enfermo; e morianse no sola- 
mente los cristianos, pero, como es dicho, los naturales in- 
dios. 

No teniendo ya otro socorro sino el de Dioq E?J permitio 
su remedio; y este fue la mudanza de la cibdad de la Isabcla, 
donde estaban lo espanoles avecindados. Y para esta 
trasmigracion acaescio que un mancebo aragones, llamado 
Miguel Diaz, hobo palabras con otro espanol, e con un cu- 
chao diole ciertas heridas e aunque no murio dellas, no oso 
atender, puesto que era cridado del adelantado don Bartolorne 
Colom, e ausentose de temor del castigo, e con el, siguiendo- 
le e faciendole amigable compank cinco o seis cristianos; 
algunos dellos porque habian sido participantes en la culpa 
del delito del Miguel D k ,  e otros porque eran sus amigos. E 
huyendo de la Isabela, fueronse por la costa amba hacia el 
Leste o Levante, e bojaronla hasta venir a la parte del Sur, 

* Cionkdo Fernandez de Oviedo. I3ido"a Grncraly Nafwral de lor Indm. 
Vol. 1. Libros 11 y 111, Capiniios XIII y X, pp.50-51y 76. Madrid. Grafi- 
cas Orbe 1952. (Biblioteca de Autores Espaiioles. Coleccion 
Rivadeveira). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



adonde agora esta aquesta cibdad de Sancto Domingo, y en 
este asiento pararon, porque aqui hallaron un pueblo de in- 
dios. E aqui tomo este Miguel Diaz amistad con una cacica, 
que se llamo despues Catalina, e hobo en ella dos fijos, an- 
dando cl tiempo. Pero, desde apoco que aqui se detuvo, como 
aquella india principal le quiso bien, tratole como amigo que 
tenia parte en ella, e por su respecto, a los de demas; e diole 
noticia de las minas que estan siete leguas de esta cibdad,e 
rogole que hiciese que los cristianos que estaban en la Isabela 
que el mucho quisiese, los llamase e se viniesen a esta tierra 
que tan fertil y hermosa es, e de tan excelente rio e puerto e 
que ella los sosternia e daria lo que hobiesen menester. En- 
tonces este hombre, por complacer a la cacica, e mas porque 
le parescio que llevando nueva de tan buena tierra e abuii- 
dante, el adelantado, por estar en parte tan ested y enferma, 
le perdonaria, e principalmente porque Dios quena que asi 
fuese e no se acabasen aquellos cristianos que quedaban, acor- 
do de ir al adelantado, e atraveso con sus companeros por la 
tierra, guiandole ciertos indios que aquella su amiga mando ir 
con el fasta que llegaron y la Isabela, que esta cincuenta le- 
guas desta cibdad, poco mas o menos. E secretamente tuvo 
manera de hablar con algunos amigos suyos, e supo que aquel 
hombre que habia ferido estaba sano; e asi oso ver al adelan- 
tado, su senor, e pedirle perdon en pago de sus servicios e de 
la buena nueva que le llevaba de aquesta tierra e de las mulas 
de oro. Y el adelantado le recibio muy bien y le perdono, e 
fuo las amistades entre el e su contendor. Y despues que le 
hobo oido muy particularmente las cosas desta provincia e 
desta ribera, determino de venir en persona a verla, e con la 
compania que le parescio, vino aqui y fallo ser verdad todo lo 
que Migucl Diaz habia dicho; y entro en una canoa o barca 
de las que tienen los indios, e tento este rio llamado Ozama, 
que por esta cibdad pasa, e hiuolo sondar, e tento la hondura 
de la entrada del puerto, e quedo muy satisfecho y tan alegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



como cm razoii; e fue a las minas y estuvo en eUas dos das, e 
cogiose nlyn oro. E desde aili se volvio a la Isabcla, e dio 
muy grande placer a los espanoles todos, despues que los 
bobo dicho lo que habia visto por aca; e dio luego orden 

la gente toda viniese con el por tierra a este asiento, e 
mando traer por la mar lo que alla tenian loscristianos, en 
dos carabclas que tenian; e Uego a estqpuerto, segun de algu- 
nos dicen, domingo & del glorioso Sancto Domingo, a cin- 
c ~ ,  d'is de agosto, ano de mili e cuatmcientos y noventa e 
cuatro afios. E fundo el dicho adelantado don Bartdome 
aquesta ciubad, no donde agora esta, por no quitar de aqui a 
la cacica ~ a t a l k a  e a los indios que aqui vivian, sino de la otra 
parte deste rio de la Ozarna, junto a la costa y enfrente desta 
poblacion nuestra. Pero, inquiriendo yo e deseando saber la 
verdad por que esta cibdad se Uamo Sancto Domingo, dicen 
quc demas de haber alli venido a poblar en domingo e dia de 
Sancto Domingo, se le dio tal nombre, porque el padre del 
primero Almirante y del Adelantado, su hermano, se Ilarno 
Domuiico, y que en su memoria, el fijo Ilamo Sancto Do- 
mingo a esta ciudad". 

(. . .) Asi que, tornando a la historia, digo que, despues 
que ahi nego Colom venido de Jamaica, hobo una tormenta 
(que los indios Uman huracun), a los doce dias del mes de 
septiembre, que derribo todas las casas e buhios desta cibdad, 
o la mayor parte dellas. Mas, porque despues, pasados algu- 
nos anos, hobo otras dos tormentas o huracanes mayores, de 
que mas largamente se dira adelante, no dire aquimas en esto 
del huracan. 

E ya esta cibdad la habia hecho pasar donde agora esta el 
comendador mayor. E de aUi adelante se comenzaron a edifi- 
car e labrar casas de piedra e de buenas paredes, y edificios. 
Pero yo no le pienso loar haber pasado aqui la cibdad, ni 
haberia quitado de la otra costa o ribera deste rio, donde pri- 
mero fue fundada; porque, en la verdad, de necesidad seria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mas sano asiento e vivir del otro cabo que de aqueste, porque 
entre el sol e aquesta cibdad, pasa el rio de la Ozama; e asi, las 
nieblas de la manana, luego que1 sol aparesce, las derriba o 
trastorna sobre esta cibdad. Demas de aqueste dcfecto, que 
es muy grande, el agua de una muy buena fuente, de donde se 
provee la mayor parte de esta poblacion, esta enfrente dcUa, 
de la otra parte del rio, e los que no quieren beber de los 
pozos, que no son buenos, o no hacen traer agua de otras 
partes lejos, van alli por agua. E como este rio es muy hondo, 
no tiene puente; e a esta causa, aunque hay una barca ordina- 
ria que la cibdad paga e tiene para pasar a cuantos quisieren ir 
o venir e atravesar el rio a pie o a caballo, es menester tener 
un esclavo, o mas otros mozos, ocupados sulamente en pro- 
veer la casa de agua de la dicha hente: asi que, grande incon- 
veniente es tambien. Mas dio lugar a esta inadvertencia del 
comendador mayor, ser muy posible traerse el agua a esta 
cibdad desde un rio que se Uama Haina, que esta a tres leguas 
de aqui, de muy buena agua, e pueden acer que venga a la 
plaza desta cibdad e a todas las casas que aqui hay, con lo cual 
seria una de las poblaciones muy buenas del mundo, e asi 
cesaria el defeto del agua. E tambien pudo causar la mudanza 
deste pueblo, que siempre los gobernadores nuevos quieren 
enmendar las obras de los pasados, o dar forma como se 
olvide lo que los antecesores en el oficio obraron para 
escurecer la fama del que paso. 

(. ..) Y esto baste cuanto a los perlados, e fablemos en la 
propria Iglesia: la cual, demas de tener las dignidades e cano- 
nigos e racioneros que conviene, e todo lo demas concer- 
niente al servicio del culto divino, es muy bien edificada en lo 
que esta fecho, e acabada, sera surnptuosa e tal que algunas 
de las catedrales de Espafia no le haran ventaja; porque es de 
fermosa e fuerte canteria, de la cual hay aqui asaz canteras o 
veneros de pie& junta a la cibdad, en la costa deste do, cuanto 
quieren. E asi esta aquesta cibdad tan bien edificada, que ningun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pueblo hay en Espana, tanto por tanto, mejor labrado general- 
mente, dejando aparte la insigne e muy noble cibdad de Barce- 
lonz Porque, demas deste aparejo grande que he dicho de la 
~iedxa, e toda la buena cal que al proposito de la fabrica es me- 
nestei; hay muy singular tierra para tapie& e hacense tales ta- 
pias, que son como fuerte argamasa E asi hay aqui muy buenas 
e muchas casas p~cipaies  en que cualquier senor e grande se 
podria aposentac e aun algunas dellas son tales, que m muy 
buenos pueblos de los de Espana he yo +to la Cesarea Majes- 
tad aposentado en casas no tales cuanto a la labor dellas, y en 
muchas que en sitio e vista no se igualan con estas. 

Es aquesta nbdad toda tan uana como unamesa; e ailuengo 
della, de Norte a Sur, paja el rio de la Ozama, que es navegable, 
hondo e muy hermoso a causa de las heredades e jardines e 
labranzas que en sus costas hay, con muchos naranjos e 
canafjstoles e arboledas de fmcta de muchas maneras A la parte 
que esta c ~ d a d  tiene el Mediodia, esta la n w  batiendo m ella, 
de forma que1 rio o la mar cercan la mitad o mas parte desta 
&dad. E a la parte del Poniente e del Norte esta la tierra, donde 
se extiende mas la poblacion de hermosas calles e muy bien 
ordenadas e anchas, e tiene de parte de la tierra muy hemosos 
prados y salidas 

En conclusion: que en vista e asiento, y en lo que es di- 
cho, no hay mas que pedir; puesto que no esta tan ni 
de tanta vecindad como estuvo el ano de mil1 y quinientos e 
veinte e cinco, cuando yo fice relacion a Su Majestad desta 
cibdad en aquel Smmio nportono que escrebi de cosas de In- 
dias, a causa que todo lo desta Vida sana y adolesce; e mu- 
chos que se han hallado ricos, se han ido a Espana, e otros a 
poblar en otras islas, e a Tierra Firme, porque desde aqui se 
ha descubierto e poblado e proveido siempre lo mas de las 
I n d k  como desde cabeza e madre e nudridora de todas las 
otras pvtes deste Imperio. Tambien han sido causa de se 
haber ido mucha gente de aquesta isla, las grandes nuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



que en diversos tiempos han venido de los descubrimientos 
nuevos del Peru e otras uartes: e como los hombres son ami- - 
gos de novedades e desean presto enriquesceq muchos dellos 
(en especial los que ya estaban aqui asentados) han acertado 
a empobrescer, por no reposar. 

El puerto desta cibdad es doce o quince pasos de tierra 
donde surgen las naos; e las casas que estan en la costa del 
no, estan asi cercanas de los navios como en Napoles, o en el 
Tiber de Roma, o en Guadalquivir en Sevilla en Triana. Y en 
cuatro brazas de agua, tan cerca como he dicho, surgen naos 
grandes de dos gavias, y otras algo menores se allegan tanto a 
la tierra, que echan una plancha e sin barca, por la plancha, 
botan en tierra las pipas e toneles, e tambien toman la carga. 
Hay, desde donde. surgen las naos hasta la boca de la mar e 
comienzo de la entrada del puerto, tiro e medio de escopeta, 
o poco mas Y 'entiando en el rio dentro, a par del puerto, 
esta un castillo asaz iuerte para la defension e guarda del puer- 
to y de la cibdad; el mal edifico el comendador mayor don 
frey Nicolas de Ovando en el tiempo de su gobernacion. 
Pero, porque no se olvide tan senalada particularidad, ni pier- 
dan las gracias los que las merescenpor primeros edificadores, 
digo que1 que primero fundo casa de piedra e al modo- de 
Espana en esta cibdad fue Francisco de Garay; e despues del, 
frey Alonso del Viso, de la Orden e Caballeria de Calatrava; y 
el tercero fue el piloto Roldan, en las Cuatro Calles; y el cuar- 
to fue Juan Fernandez ae las Varas. Despue~ y tras las que he 
dicho, se pcincipio la fortaleza e se ficieron otros edificios, e 
se hacen e labran cada dia por el gran aparejo de los materia- 
les que hay para la fabrica". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"La 'Nueva Isabela'. Santo Domingo.' 

P h l g u n a  tinta se ha gastado la Brea de csclareca 
-do se h d o  la ciudad de Santo Domingo. 

JosE Gabriel Garcia afirma que el Adelantado don 
Brutolome Colon puso la primera piedra el 4 de Agosto de 
1496 junto a la margen izquierda del rio Ozama, dandole 
nombre de "Nueva Isabela" en memoria de la reina protec- 
tora del descubrimiento, sino que este nombre fue despues 
sustituido por el de "Santo Domingo", en honra del santo 
del dia en que se fundo la ciudad.' Antonio del Monte y Tejada 
dice que el Adelantado la fundo y la denomino "Santo Do- 
mingo", o porque el principio de ella fue el 4 de Agosto, o 
porque su padre se llamaba Domingo, aunque en los primiti- 
vos dias se le conocio con nombre de "Nueva Isabela".' 
Moreau de St. Mery escribio que la ciudad se fundo en 1594, 
y que no sesabe cuando ni en que ocasion se cambio el nom- 

* Cipriano de Utrera. Smro Domingo: DiI~CihCiooncsHu~micas (I y 11). Sanm 
Domingo. Editora Centenario. 1995, pp. 69-74, (Publicaciones del 
Sesquicentenario de la Independencia Nacional, SEEBAC). 

1. Jose Gabriel Garcia. Compendio de dr his!oria da Santo Domnp.  Tomo 1. 
Santo Domingo. Imprenta de Garcia Hermanos, 1893, p 48. 

2 Antonio del Monte y Tejada. fur&ria h S a n h  Domngo, T 1, p. 217. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bre de "Nouvelle Isabelle" por el de, "Santo-Domingo", a 
menos, dice, que se adopte aquello que otros han escrito que 
Cristobal Colon dio a la ciudad el nombre de su padre".' 
Charlevoix sirvio de fuente a Moreau y Antonio de Ilerrera a 
Charlevoix. 

Con mejor acierto Casimiro N. de Moya "rechazo m abso- 
1uto"'la fecha de fundacion de 1 4 de Agosto (y aun debio recha- 
zar la del 5 del mismo me?, que es como se lee en los cronistas 
antiguos), y recibio por buena la dedaracion de don Fernando 
Colon que dice haber sido el nombre Santo Domingo recuerdo 
del nombre de su padre,' asi como el mismo Almirante dejo 
memoria del suyo en las minas de San Cristobal. 

Si suponemos que el primer nombre de la ciudad fue de 
"Nueva Isabela", no se ve que razon haya poddo haber pan. 
juntar por tiempo el 4 ni el 5 de Agosto; y si se acepta cual- 
quien de ambas fechas, huelga el presupuesto de "Nueva 
Isabela" y se nos viene a los labios el de "Santo Domingo". 

?Cual seria el nombre primitivo? 

En buena critica pudiera aceptarse el de "Nueva Isabela" 
si Colon hubiera dicho que esta fundacion tenia por fin la 
destruccion de la Isabela, ciudad del norte isleno; o si los 
Reyes, atendiendo a las quejas de aquellos vecinos, hubieran 
ordenado dicha destruccion; o si al tiempo de fundarse la 
ciudad del sur, ya no hubiera vecinos en la del norte. 

Colon no ordeno la destruccion de la Isabela, antes de- 

3. Moreau de ST. Mery: Dtsmplon ropog>y~hiqn~etpdt iq~ deh P a d i  &pagno& 
de i'isit Saint-Domingne, t .  1. p. 113. 

4. Moya: o p  cit., p.63, nota. 

5. Vida del Almirante. cap. W I I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fendio con calor su conservacion; ni los Reyes ordeiiaron; ni 
estaba perdida la lsabela al tiempo de fundarse la nueva. En 
1499 cscribi6 el Nmirante a los Reyes, tratando dcl alzamiento 
de Roldan: "Nla dijeron (mis enemigos) que yo habia ascnta- 
do el pueblo en el peor lugar de la isla, y estos que esto dc- 

muchos deilos no habian salido afuera del cerco de la 
villa un tiro de lombarda; no se que fe podian dar deUo ... 
Dijeron que no habia bastimentos, y haj carne y pan y pcsca- 
do, y de otras muchas maneras, en tanta abundanc h... Dije- 
ron que la tierra de la Isabela, adonde es el asiento, que era 
muy mala y que no daba trigo; yo lo cogi y se comio el pan 
deilo y es la mas fcrmosa tierra que se puede cudiciar. .. Y 
creo que, segun las necesidades de Castilla y la abundancia de 
la Espanola, se habra de venir a ella muy presto de alla gran- 
de pueblo, y sera el asiento en la Isabela, a donde fue el co- 
mienzo, porque es el mas idoneo lugar y mejor que ninguno 
otro de la ti~rra".~ Claro es que, si en 1499 Colon dijo es el 
asiento, y no que fue, la Isabela subsistia entonces, y es la 
verdad, y por esto acerto Garcia, o dijo verdad, donde revoca 
a la memoria del lector que al levantisco Roldan, por el pacto 
de 16 de Noviembre de 1498, se le asignaron cicrtas tierras 
en la Isabela, villa que el pone como floreciente a la llegada 
de Bobadilla en 1500.7 Tambien don Fernando, destruyendo 
la afumacion de Herrera, dijo que su padre salio de Santo 
Domingo con Bartolome el 20 de Febrero de 1499 y ambos 
'legaron a la Isabela a 19 de Marzo, de donde salieron a 5 de 
Abril y llegaron a la Concepcion el martes sigui~nte"~ siendo 
el dicho de f Ierrera de este jaez: Colon "escriuio desde Cadiz 

6. Biblioteca Clasica, t. 164, p. 301. 

7. J.G. Gmia: Op. cit., t. 1. p. 48 

8. Vida del Almirante, cap. LCXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a su hermano don Bartolome, que luego fuesse a la parte dcl 
Sur, y buscasse algun puerto, y siendo comodo, se passase a 
el todo lo de la Ysabela", que son palabras que no hacen 
cabal sentido historico con el testimonio de Colon, arriba 
traido, aunque sea cierto que don Bartolome, como Herrera 
tambien apunta, "embio a llamar gente a la Ysabela, para 
comengar la poblacion, a la qual puso por nombre, Santo 
Domingo, por auer llegado alli dia de S. Domingo, o porque 
su padre se llamaua Domingo" y es de advertir que Herrera 
agrega: "aunque su padre siempre la llamo, la Ysabela nueua;"' 
que es como decir que al volver el a la Espanola en 1498, ya 
se llamaba Santo Domingo la nueva ciudad que "el siempre 
llamo Isabela Nueva", bien que tampoco parece cierto, pues 
si Colon llego el 30 de Agosto de 1498, y escribio a Roldan 
una carta de paz que termino: "De Santo Domingo a veinte 
de Octubre," no hay manera de dar con el busilis de haberla 
'Ilamado siempre" la Isabela Nueva. 

Tampoco cabe credito para aquello de que hallando puerto 
comodo, "se passase a el todo lo de la Ysabela," como orden 
de Colon a su hermano, pues los Reyes que debieron saberlo, 
no se dejaron decir nada acerca de esta disposicion, antes 
dijeran al Almicante que "cuanto a la poblacion que hicistes, 
en aquello no hay quien pueda dar regla cierta ni enmendar 
cosa alguna desde aca porque alia estariamos presentes y 
tomariamos vuestro consejo e parescer en ello, cuanto mas 
en ausencin; por eso a vos lo remitimos", y ya sabemos cual 
era el parecer de Colon sobre este punto. 

Que si hubieramos de apretar un tanto mas las clavijas, 
ahi estan las instrucciones de los Reyes a Calon, su fecha el 
27 de Abril de 1497: "Item, que cuando seais en las dichas 

9. Decadas 1, lib. 111, cap. \! 
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rn&s, Dios queriendo, hayais de mandar de hacer, o que se 
haga en la isla E.s@iola, una otra poblacion o fortaleza allende 
de la que esta fecha de la otra parte de la isla cercana al mine- 
ro del oro, segun e en logar e de la forma que a vos bien visto 
fuere. Item, que cerca de la dicha poblacion, o de la que agora 
esta fecha o en otra parte cual a vos parezca ..." Donde no se 
entiende indicacion de destruccion ninguna. 

Tambien dijeron los Reyes al Almirante en otra carta de 
15 de Junio del mismo ano: "E asimismo nos paresce que 
seca bien que se compre una nao vieja en que vayan los m- 
tenimientos e cosas susodichas que cupieren en ella, porque 
de la tablazon e madera deUa se podria aprovechar para la 
poblacion que agora nuevamente se ha de facer en la otra 
parte de la isla Espanola cerca de las minas"; y esto leyendo 
Apolinar Tejera, dio en decir que para el tiempo de esta carta 
todavia no estaba fundada la ciudad de Santo Domingo, por 
no haber advertido que era la misma ciudad, la de que habla- 
ban los Reyes, puesta en ejecucion de fundacion por 
Bartolome, por encargo del Almirante, sino que ni Colon ni 
los Reyes sabian de sus comenzados principios por €alta de 
navios que de la Espanola Uevaran noticias del comienza 

Las fechas de 4 y de 5 de Agosto no parecen menos dig- 
nas de rechazo. Porque toda la fuerza de presuncion que esta 
por cualquiera de ellas, solo estriba en las circunstancias con- 
juntas de la fiesta del Patriarca Santo Domingo y el nombre 
de la ciudad, y aun es menos justhcada la fecha del 4 que la 
del 5. No sirve la fecha del 4 de Agosto porque hasta los dias 
del papa Clemente VI11 la fiesta de Santo Domingo se cele- 
braba el dia 5, pues como el santo murio el dia 6 y la Iglesia 
celebra en dicho dia la Transfiguracion del Senor, al ser ca- 
nonizado, senalosele el dia 5, y mas tarde, reinando el papa 
mencionadq se hizo nueva traslacion del transito al dia 4, 
pan  que en la Iglesia Universal (incluyendo a los f d e s  do- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



minicos) se celebrara la dedicacion de la Basilica de Santa 
Maria la Mayor, que es el 5 de Agosto. 

Si acudimos a los hechos historicos, no puede presumirse 
ningun dia del mes de Agosto en el supuesto de que la ciudad 
fue fundada en 1496, porque el Adelantado estaba en la Isabela 
al tiempo de llegar alla la flota de Peralonso Nino el dia 17 de 
Julio de dicho ano; y los tripulantes se tomaron descanso de 
algunos dias, al menos durante el tiempo en que se dispuso el 
viaje de regreso a Espana, estando, como estuvo, presente el 
Adelantado disponiendo el regreso; y despues fue don 
Bartolome a las minas de San Cristobal y alli hubo de dete- 
nerse sin prisas ni apreturas por fundar a la margen izquierda 
del Ozama; y asi no parece que quedara mucho del ano para 
poder escoger el sitio, dar aviso a los de la Isabela para que de 
ellos se trasladaran al sitio escogido, y luego llegar y en un 
punto comenzar a edificar. 

En resumen: que no se sabe la fecha de la fundacion de 
Santo Domingo, y quizas ni se sepa nunca. 

Ni parezca cosa rara que del acto de la fundacion no haya 
memoria en papel alguno, cuando tampoco la hay de la fecha 
de la traslacion de la ciudad al sitio donde esta. Pero la 
despoblacion y destruccion de la Isabela fue un hecho y no 
pdiendo ponerse todavia en 1499, hemos de acudir al go- 
bierno de ~obadilla, en quien hallaron abrigo todos los emu- 
los del Descubridor, todos los descontentos de la Isabela, 
demas de la preferencia de Bobadilla a la ciudad del Ozama.. 
Llegando mas tarde a la isla don Diego Colon, volvio por los 
fueros de su padre, y entonces fundo un ingenio donde 
Oviedo dice, con el nombre de Nueva Isabela, junto al rio 
Isabela, afluente del Ozama, y aun asi, se ha de subordinar la 
fundacion del ingenio al tiempo en que fue introducida la 
cana en esta isla, que por ventura no fue antes de 1520. 

No parece, pues, que Santo Domingo se llamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



phitivamente "Nueva Isabela", si el testimonio de don Cris- 
tobal Colon se opone a esta afumacion de Herrera. 

Las murallas y fuertes de Santo Domingo* 

Dice Jose G. Garcia que el arzobispo Fuenmayor "paso a 
mejor vida cuando ya estaban acabadas tres portadas phc i -  
pales, de las cuatro que todavia se ven en la ciudad de Santo 
Domingo, y casi concluida la muralla fuerte y alta que la de- 
fendia, auxiliada por veintiun baluartes inexpugnables". '' Esta 
noticia parece que hie tomada de la relacion del licenciado 
Echagoian: "En esta dicha ciudad se comenzo a hacer una 
cerca muy fuerte y alta, y estan acabadas tres portadas muy 
principales, y como al principio que se comenzo dicha cerca, 
estaba muy poblada dicha isla, y se esperaba que la dicha ciu- 
dad iria cada dia en crecimiento, hicieron la dicha muralla tan 
larga que ahora hay arboleda mucha y estancias dentro de la 
dicha muralla; esto no es inconveniente para que se deje de 
proseguir, y se acabe de cercar la dicha ciudad, gastando algu- 
na parte del dicho dinero de la isla". 

Se ve, pues, por esta relacion, que en 1569 no se habia 
acabado de cercar la ciudad, de arte que si es cierto, que es, 
que Fuenmayor hizo la murda y tres puertas principales, sien- 
do maestro de obras Rodrigo de Liendo, como dice otro 
documento" de 1555, tambien es cierto que las obras co- 
menzadas por Fuenmayor no se siguieron como se confirma 
por los documeiitos que siguen, acerca del lienzo que mira al 
norte de la ciudad. 

* C i p n a n o  d e  Utrera: op. cit., T. 1, pp. 145-151 

10. J.G. Garcia,  o p .  cit.. T. 1, p. 112. 

11. A.G.I. 54-1-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lo - Carta de don Francisco Pio de Guadalupe y TeUez, 
arzobispo, al rey, su fecha de 28 de Abril de 1656, acerca de la 
invasion de Penn y Venables: 'Za confussion deste dia (23 de 
Abril de 1655) fue la mayor del mundo, pues todos andaban 
descaminados, unos por una parte y otros por otra, y que el 
sargento mayor de la placa vino por la ciudad, a todo correr 
en un caballo, dando voces que se retirasen donde pudiesen, 
que el enemigo estaba dentro de la ciudad, y venia por la 
parrochia de Santa Barbara...".'z Lo que no pudo escribirse, 
si por dicha parte de la ciudad habia murallas. 

2" - Carta del Conde de Penaiva al rey, como quien hubo 
de defender la isla contra el ingles; tiene la fecha de 24 de 
Mayo de 1655, y en eUa se lee: "y estando con estos cuidados 
y los que me daba de ver la ciudad tan abierta por la tierra y 
las pocas prevenziones de guerra, fui tratando de disponer 
todo lo forcoso ... ".?) 

3" - Carta de Fr. Domingo Fernandez Navarrete, al rey, 
fecha de 30 de Abril de 1681: "Por la banda del Norte esta 
abierta toda la ciudad ha mandado V.M. se mure y ha inuiado 
plata destinada para este fin, pero no  se ha tratado de 
comentar." Y en otro lugar de la misma carta: "Otro reparo 
muy considerable ay, y es no auer tratado jamas esta ciudad 
de una retirada para asegurar las haciendas, plata y ornamen- 
tos de las iglesias, religiosas, viejos, enfermos, mugeres y ni- 
nos, siendo asi que el sitio que cae al Norte es eminente a la 
ciudad y muy bueno, y podia seruir tambien de muro y de- 
fensa, y impedir se ensenorease de la ciudad el enemrga Por 
esta falta, quando entro aqui el Draque, ano de 1585, robo 
los templos y quanto auia, y a auer dos piegas en la retirada, si 
la huuiera, no entrara en la ciudad, ni se asegurara en ella. Y el 

12. A.G.I. 54-1-9. 

13. A.G.I. Real Patronato. leg 2-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ano de 1655, quando estubo esto casi en mano del ingles, se 
fueron los religiosos, mugeres y criaturas a los campos"." 

Con estos testimonios, podemos dar por seguro que los 
fuertes del Norte llamados La Caridad, San Lkam, San Mi- 
guel, San Francisco, San Aiiton, Santa Barbara y el Angulo, 
son posteriores al ano 1681. Pero si se trae en favor de mayor 
uitiguedad para el fuerte de Santa Barbara el testimonio de 
donJuan E Montemayor de Cuenca, que aiabo a don Guticrre 
de Meneses, hijo del Conde de Penalva "por el trabajo y 
asisttencia continua que hasta entonces tubo cri una 
fortificazion que fomento se hiqiese en lo alto de Santa 
Barbaca," esto, a buena cuenta, saca verdadera la negacion de 
que en los dias de Fuenmayor ya estuviera la ciudad cercada y 
defendida por todos los fuertes que enumera Gaicia. Demas 
que la diligencia del Meneses era para fuies de inmediata de- 
fensa, para no dejar que el enemigo ingles, si acaso se corria 
por el norte, se afunzase en el padrastro donde actualmente 
esta el derruido fuerte de Santa Barbara. 

Tocante a los fuertes de la banda del Oeste, no sale tam- 
poco la cuenta en los dias del arzobispo Navarrete. "Por la 
pacte occidental-dice-corre un lienqo de m u d a  con frente 
al mar y a la tierra, el cuai se nombra "fuerte del matadero", 
mas para el norte tiene una punta de diamante y otro 
fuertecillo que tambien guardan la campana". Identificado el 
fuerte de San Gil con el hierre del Matadero, ese otro 
fuertecillo he podido localizarlo satisfactoriamente con el que 
hubo en la mediania del Fuerte del Matadero y la Riera del 
Conde; y asi no puede tenerse por seguro que el fueae "27 
de Febrero" sea de los dias del Conde de Penalva, yl por el 
eortisimo tiempo que goberno, ya porque en lo de abrir una 
puerta a la ciudad en el paraje de este fuerte, no ha de enten- 
derse necesariamente la construccion del fuerte. 

Menos aun podra sostenerse que los fuertes de h banda 

14. A. G. 1. 54-1-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



del Sur, llamados Salita Clara, San Femando, San Jose y Santa 
Catalina fueran del siglo XVI. Dice Navarrete: "A la parte del 
Sur esta el mar lleno de peiiascos y arrecifes, que s h e n  de 
muro iricontrastable; junto al Collegio esta el fuerte que Ua- 
man "de los estudios sitio muy aproposito para impedir la 
entrada del rio", donde parece que menciona el conocido 
con nombre de San Jose. Por lo que se M que los batiportes 
que se co&n junto al mar sobre los arrecifes son posterio- 
res a los dias de Navarrete. 

Tampoco sale cabal la menta de los fuertes de la parte 
Este de la ciudad. Dice el mismo Navarrete: "A1 oriente, a la 
mesma orilla del rio, esta la fuerga que guarda la entrada por 
el y empide se acerquen los nauios; tiene buena forma y dis- 
posicion ... Por la lumbre del agua tiene unas piegas de a d e r i a  
a modo de plataforma, muy en proporcion para ofender gran- 
demente a las que pretendan subir a dar fonda Corren los 
parapetos de la fuerga hasta el cuerpo de guardia que esta en 
la Plaguela de Palacio. Cercano aqui se ha labrado en este 
tiempo un fucrtecillo inutil en sentir de los mas, y escusado 
en la opinion de todos y en la mia algo pernicioso a nosotros 
mesmos (como tengo visto tantos en esta vida y reparado 
con atencion en ellos, puedo tener voto entre los que han 
visto muy pocos). Desde enfrente de Palacio baxa al rio el 
muro continuado con los parapetos dichos; remata el fin el 
fuerte de S. Diego; esta en admirable disposicion, mira por 
una parte al sur, que es el camino del enemigo, por la frente al 
Oriente, y tarnbien al Norte, donde esta el surgidero y la pla- 
ya donde puede saltar la gente, todo lo defiende y es bastante - 
solo este estando bien guarnecido de gente y armas para im- 
pedir quantos enemigos intentaren alguna hostilidad. Esta 
muy mal tratado, ha inuiado plata V.M. para su reparo y su 
refuergo, pero sin efecto alguno." Curioso, por demas, pare- 
ce que "E1 Invencible" que se lee en Garcia, fuera considera- 
do "inutil" en los mismo dias que fue hecha Por lo que toca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a Plataforma", Montemayor de Cuenca dice que el mis- 
mo fue quien la levanto. 

De los veuitiun fuertes que llego a tener la ciudad, sola- 
mente cinco se contaban al tiempo de la entrada de Penn y 
venlbles m la isla, a saber: El Homenaje o la Fuerza, San 
Diego, San Jose o de los Estudios, San Gil o del Matadero, y 
el pequeno que daba a la Sabana del Rey, y del que quedan 
vestigt~s pocos metros al norte de la calle Padre Biilini en la 
divisoria de casas entre las calles Palo Hincado y Pina. Un 
sexto fuerte era el de San Jeronimo. Da fe de esto el Conde 
de Penalva, que escribio al rey en la carta mencionada: <Y la 
(merced) que yo, Senor, para mi pido, es que Su Magestad 
mande socorrer esta plaga con dotazion [de] asta 800 infan- 
tes, armas y municiones, que es el menor numero que es me- 
nester por ser la cincumbalancia muy dilatada, y tener seis 
fueqas que socorrer, y con algunas cantidades de dinero para 
ir fortificando en forma, porque de no hacerse, tiene grande - - - 
riesgo de perderse esta plaga ..." Cuanto al fortin que se halia 
cerca de la desembocadura del Jaina, cierto es que no era en 
los del Conde, y que su construccioii es del tiempo en 
que se acabo la concunvalacion de la ciudad. 

No parece dificil determinar la epoca en que Santo Do- 
mingo fue totalmente amurallado; basta recordar la viva gue- 
rra que franceses y espaiioles sostuvieron en las postrimerias 
del siglo XVIIl, las varias entradas que unos y otros hicieron 
por tienas enemigas, los franceses llegando hasta Santiago, 
los espanoles hasta el Guarico y Port-de-Paix, junto con las 
muchas sorpresas que en los puertos de Tierrafvme hicieron 
los franceses. Y la posibilidad de una intentona seria por par- 
te de Mr. Ducasse, sucesor de Mr. de Cussy, gobernador de 
Occidente, para que la ciudad fuera puesta en defensa conve- 
nientemente; de este tiempo es, a no dudarlo, el baluarte del 
Conde, con sus fosos, en el mismo lugar donde el Conde de 
Penalva abriera nueva puerta a la ciudad; de este tiempo son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



los fuertes de la Concepcion, la Caridad o San L;izaro, San 
Miguel, San Anton, Santa Barbara y el Angulo, mas la cinta 
mural que los unia; de este tiempo eran los destruidos 
batiportes que daban a la mar y las varias plataformas que 
tenian. No sin especial designio habia sido ccasladado de la 
isla de Cuba don Severino de Manzaneda, hombre perito en 
la construccion de fortalezas, como la de San Severinq de 
Matanzas, y despues de el, consta que el Sargento Mayor, don 
Juan del Barranco, teniendo en interin la Presidencia y Capi- 
tania General de esta isla, entendio en las obras de fortificacion 
de la ciudad, en lo que hubo de ser anisado de prodigo, como 
se lee en una Cedula real, de haber distribuido dinero "como 
lo hizo por su misma mano en las obras y reparos de los 
baiuartes de San Diego, San Andres, Santo Domingo y cuer- 
po de guardia, de que se le puso demanda a la residenc ia..."." 

Sobre si los fuertes y baluartes de esta ciudad eran inex- 
pugnables, como se lee en Garcia, no puedo dar mi opinion, 
teniendo, como tengo delante a Charlevoix, donde dice con 
los papeles de Mr. Butet16 a la vista: "J'ai parle ailleurs de la 
situation de cette capitale, mais je ne s p i  se elle a toujours ete 
aussi peu fortifiee du cote de terre, qu'elle l'est aujourd'hui; 
ce qui est certain, c'est qu'elle n'a qu'une simple murde  sans 
fosee, & aucun ouvrage avance"?' Ninguna funcion de gue- 
rra en aquellos tiempos, ni despues, ha podido dar la razon a 
Garcia, ni menos a Butet y a su monaguillo Charlevoix. 
Dessalines levantando el cerco de la ciudad por temor de los 
franceses en Occidente, y los franceses capitulando en Santo 

15. Libro 3 de cedulas reales. fol. 111 y sigs. Archivo Nacional de Cuba,leg. 
251. 

16. Teniente de Rey en Bayaja que escribio su viaje a la Parte espanola 
hecho en 1716. 

17. Chndevoix: op. cit., t. 11, p. 472. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ~ & n g o  por tener delante del puerto una escuadra inglesa, 
no sirven de ejemplo para formar opinion sobre la efectiva 
defensa de la ciudad, en tiempos que ya sus baluartes, por su 
rmyoria, estaban descuidados, y solo utiles para guerruelas, 
en que el arte militar nunca asomo para batirlos. 

El acueducto de Santo Domingo* 

Ya ha llovido desde que en esta ciudad de Santo Domin- 
go se penso remediar la necesidad de agua que tenian sus 
vecjn~s... y todavia la ciudad no ve cuando ha de tener acue- 
ducto. 

El Presidente de la Audiencia y obispo don Alonso de 
Fuenrnayor escribio a Carlos V el 20 de Agosto de 1540: "De 
la sisa que por mandado de V.M. se echo para traer el agua a 
esta ciudad, e hacer la puente, an sobrado muchos dineros, y 
no he consentido que deiios se disponga porque el agua de 
Hayna se puede muy bien traer, y traida mejorara la cibdad 
en propios en cada un aiio quatro o cinco mil castellanos, y 
con el riego de donde se toma se haran haciendas que valgan 
seyscientos mil y este pueblo se noblecera tanto quanto [no] 
abra otro en todas estas partes, y aun en essas, y se hara muy 
apacible, fresco y muy sano. Por parte de la cibdad van a 
pedir dellos merced a V.M. y porque desto lo que tengo di- 
cho cesara, que se que los gastaran en cossas de no tanto 
provecho a V.M., suplico no se consuma en otra cossa sy no 
fuere en el traer del agua, porque no se puede escusar de 
traerse ..."18 Es decir, que ya en 1540 se habia reunido el dine- 
ro para el acueducto y para un puente sobre el Ozama; so- 
braban dineros, y el Municipio pedia al  rey la merced de tales 

- 

* Cipnano de Utrera: op. cit., T. 1, pp. 153-156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dineros, para otros avios, que el presidente y obispo no que- 
ria permitir que se empleasen sino en lo mandado por el rey. 
La ciudad con el agua se habia de ennoblecer, y la ciudad con 
el acueducto seria la mejor de todas estas partes. Dentro de 
poco tiempo se cumpliran cuatro siglos de no haberse cum- 
plido los deseos del prelado. 

Con todo, Gonzalo Fernandez de Oviedo, el celebre cro- 
nista, alcaide de la fortaleza de Santo Domingo, declaro en 
cierta ocasion que la ciudad tuvo su agua; pero no dijo que la 
trajeron por acueducto desde el 60 Jaina. El 15 de Marzo de 
1555 acudio, como testigo Uamado y rogado, a deponer so- 
bre los meritos de Rodrigo de Liendo, maestro de obras, y "a 
la otaua pregunta dixo que lo que deUa sabe es que el dicho 
Rodrigo de liendo es el maestro que aqui ay, e de quien mas 
caso se hace en su oficio, e que le ha visto labrar la cerca e 
traer el agua a la plaga, como la pregunta dice". Y la pregunta 
fue esta: "Item, si saben que asymismo el dicho Red* de 
licndo ha hecho muchas otras obras iguales en esta cibdad, 
que por su yiidustria se hati hecho ansy en la cerca desta 
cibdad, como en la fortaleza, como en el traer el ag.* a la 
plaza de esta cibdad w que se tni~o". '~ Y Moreau de St. 
Mery en las postrimerias del siglo XVIll escribio: "Ovando, 
pour remedier a ce deriiier iticonvenient (de la falta de agua), 
coiigut le projet de cotiduire les eaux de la riviere de Jayna a 
un gran reservoir de la place la plus considerable de la cite, 
ou en le voit encore; mais il n'eut le tems de I'accomplii"." 
Que son dos citas, la primera que rectifica la opinion que St. 
Mery llevo a su libro acerca del tiempo que se fabrico el algibe 
de la plaza mayor, y la segunda que abona el dicho de la pn- 

18. A.G.I. 54-1-10, 

19. A. G. 1. 54-1-10. 

20. Moreiiu de Saint-Mery: op. cit.. t. 1, p. 114, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mera: que el agua"se truxo" a la ciudad, quedad,> solamctitr 
sin saberse, documentalmente, si el agua la bajaron por 
, ~ r c s  desde la notia del convento de San Francisco, por- 
que el agua de Jaha no podia ser medida en su traida por la 

del algibc. 
Contra la declaracion de Oviedo, por lo que toca a que 

las aguas se hubieran traido de Jaina, esti la relacion del liccn- 
tiado Echagoian a Felipe 11. "ltem: S.M. hizo merced en la 
dicita ciudad, de que se echase cierta sisa' en la carne p.tra 
que de lo que se hubiese, se proveyese como hubiese agua en 
la dicha ciudad, porque en ella no hay agua, sino un poro a la 
otra banda clel no, qiic, demia de que el agua se tne con 
mucho trabajo y costa, y vale caco, es muy poca a p a  y eiifer- 
ma. Y de esta s i ~ a  hay recogido gmiide cantidad de dineros, y 
cada d h  va coir!endo, y el agua se ha de ~ e r  de no pode- 
roso de I Iayna, cuatro leguas de la dicha ciudad de Santo 
Domingo, como esta ya acordado, que de su venida resulta&, 
que no solamerite en la ciudad, pero en el campo, en el dicho 
camino, se haran p r ides  heredades, y que estas de mucha 
gente se pobla&ii y se avecuidaran y tendran otros muchos 
apmvechamicntos ... Y asi como no hay agua y poco cuidado 
en Ira demas cosas declaradas, no solamente los que Uegan a 
dicha ciudad. pero los nacidos en ella y vecinos, no tratan ni 
entienden otra cosa sino en hacer almoneda ... Lo que cerca 
de este dinero pasa, ya lo tengo significado, que por apmve- 
charse de el no se gasta, ni hay amor ni cuidado que se traiga 
este agua de Haytia, que seria m e d i o  muy grande!' 

Al testimonio de Echagoian, que escritio en Madrid 
su Relacion, juntasc muy bien el otro del airobispo Fr. 
Andres de Carvajal, que escribio acerca de lo mismo un 
atto despues que Echagoiari, estando electo y presente en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santo Domingo. Estas son las palabras del prelado: "Muy 
poderoso senor: frai andres de carauajal, electo arqobispo 
de santo domingo, dize que el a sauido que a pedimento 
de aquella ciudad a muchos anos, que por horden de vues- 
tra alteza se echo cierta sissa sobre la carne de baca que se 
come en la dicha ciudad para traer a ella el agua del rio de 
ayna, y aunque la dicha sissa ha muchos anos que se coge, 
esta recogida mucha suma de pesos de horo asta agora no 
se ha traydo la dicha agua aunque se ha comengado, antes 
ha auido y ay gran remision en la prosecucion delia, a cau- 
sa de traer el dinero della entre los rregtdores de la dicha 
ciudad, y pues ay tanta neqesidad de que se trayga la dicha 
agua para que gozen todos los vecinos deste veneficio, y 
no uno o dos particulares del dinero que esta cobrado, 
suplica a vuestra alteza mande dar su real zedula para que 
el presidente de la audiencia de la dicha ciudad tenga quenta 
particular, con que se trayga y prosiga esta obra y se 
destribuya en  ella el dinero que estubiere recogido y se 
fuere recogiendo asta que se acaue de traer, pues es tan 
conveniente para la salud, augmento, bien universal de la 
dicha ciudad, ysla y de las demas comarcanas a ella y que 
tome cuenta de lo que asta agora se hubiere gastado y co- 
bre el alcanze que hi~iere".~' 

, <Quien dispuso de tdes dineros, que todavia la ciudad no 
tiene acueducto? Todos, chicos y grandes, como tuviesen las 
unas cerca de ellos. Pero no se ha de olvidar que Felipe 11 
disponia del oro y de la plata que llegaba a Espana aunque 
fuese propiedad de particulares, cuanto mas del dinero que 
estaba guardado en las cajas redes. ?Ni como se habria de 
hacer el acueducto en llegando que Uego hacia 1572 la depre- 
ciacion de la moneda dr  esta isla? 

21. A.G.I. 54-1-10. 
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b s  tiempos han pasado, si; pero cambiado los tiem- 
S?  esp pecamos que en los nuestros se haga el acueducto PO. . 

con el nnpuesto sobre la loteria? 

San Lorenzo de los Minas* 

"S;Unt-Laurent-des-Mines, qu'on ne peut considerer que 
comme une dependence de la ville de Santo-Domingo, 
contieat 300 habitans, tous negres Ibces, & forme une cure Ces 
oegres sont des descendans de negres, pris dans la par& du 
Nord de la colonie &&se, lors des invasions de 1691 & de 
1695 & d'autm negres frangais fug~f& qu'on avait &m& a San- 
to-Domingu en 1719, pour les restituer d'apres les ordres du mi 
d'Espagne Mak les espagnols s'etant oposes, a force amee, a 
leur depart, ils ont formee cet etablissernent, qui a pris l'epithete 
de "mines", parte que les prlicipaux d'entre ces negres etaient 
du m p x e  des Mines a la cote d'Afnque".P Estas palabras son 
de Moreau de St Mery, que sirvieron de hiente al eximio Jose 
Gabriel Garcia para escribir: "...San Lorenzo de los Mira, que 
'desde 1719 habia sido fundado a orilias del Ozama con esclavos 
pmfugos de la parte francesa-..'" 

Fuerza sera reconocer que el frances, como ya en tantas 
paginas de su interesante obra, erro en esta, pues desvirtuo el 
hecho historico de la fundacion de San Lorenzo de los Mi- 
nas, al considerado fundado por los negros que en 1719 se 
libraron de ser transportados a la parte francesa, de la que 

*Cipriano de Umra, op. cit, t. 1, pp., 221-227. 

UMoreau de Saint-Mery: op. cit., tl, p 158. 

23. Gnrcia: op. cit.. t 1, p214. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



habian huido, por la demanda armada del plisanaje de esta 
ciudad de Santo Dominga 

Para reconstruir la histom de este pueblo bueno es re- 
cordar la narracion que en Garcia se hda,  en todo conforme 
con hs  noticias que se nos dan en Charievoix, acerca del ne- 
gro Padrejon, que, habiendo muerto devosamente a su uno, 
se huyo a h isla Tortuga, y pasando despues d Norte de esta 
isla, luego de haber atraido a sus intentos una treintena de 
negros, se entro en Port-de-Paix, cometiendo mil desmanes, 
y d cabo, vencido y muerto en una loma donde levanto un 
palenque, sus secuaces que escaparon del cuchillo, se inter- 
naron en la partd espanola, donde las autoridades, previa- 
mente advertidas por el gobernador Francisco de Segura 
Sandoval, dieronles buena acogida, y tal, que traidos a la ciu- 
dad de Santo Domingo, en un punto pensbse acomodarlos 
en un paraje, donde con los demas negros fugitivos que se 
vinieran del frances, formaran un pueblo debajo de la inme- 
diata vigilancia de las autoridades de la capital. 

I'ronto h d o  el gobernador Segura las tierras que necesi- 
taba para estos negros. Vi& abarragnnado junto al Ozuna 
un sujeto llamado Luis Estevez de Melo, que cultivaba media 
caballerh de tierra de su propiedad, y hecha la denuncia co- 
rrespondiente de su genero de vida de amancebamiento pu- 
blico, saiio sentenciado por la Audiencia a pena corpod y de 
reclusion temporal, junto con la perdida de eu tinca nistica. 
lista tierra fue dada a los negros para que en ella vivieran y la 
cultivasen, con que atendiesen por si mismo a su subsisten- 
cia. 

Iirte fue para el fomento de esta fundacion el arzobispo 
Fr. Domingo Fernandez Navarrete, que en carta al rey, el 18 
de Julio de 1679, escribio: 'Xctualmente quedo solicitando se 
junten los negros huidos del hnces, donde puedan ser ins- 
truidos en nuestra santa lei y reciuu el bautismo los que aun 
no eetan bauti~adoa Pan que se conserven y uiuan con quie- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



y puedan acudir al seniicio de V.M. parece sera aproposito 
,J v e  V.M. le senale por protector a alguno de los de vuestra 
R& Audiencia y que les dexen en su pueblo con su cura, sin 
ponedes cabo espanol a quien aian de senlli un dia cada se- - como le tienen oy, causa de no hauerse congregado en 
un lugu, y hauerse seguido desconsuelos a estos miserables 
S; el pueblo de indios de la d a  de Boia se gouierna por si, 

&r molestia alguna, y sin que espanol se meta con ellos, 
p-ce que los negros podran gouernarse tambien a~si''.~' 

Donde las palabras "que les dexen en su pueblo con su 
-", indican haberse efectuado ya la fundacion, y las otras 
v e  siguen "causa de no hauerse congregado en un lugai", 
senaian que no todos los negros huidos del frances andaban 
recogidos, antes huian de ello, por no verse debajo la potes- 
nd y servidumbre de espanol, como antes huyeron de la 
potestad y servidumbre del frances. 

Del primer extremo da buena cuenta el propio uzobis- 
PO, en su caxta al  rey, fecha de 14 de Agosto de 1678: "De los 
negros, que se han passado del enemigo se ha formado un 
pueblecillo dos leguas de esta ciudad y porque cada dia se va 
augmentandq necessita mucho de educacion y ensenanza el 
orden y disposicion lo dara V.M. con su cathoko ~ e l o " . ~ ~  

Por lo que bien puede decirse que fundacion del pueblo 
de San Lorenzo se ha de poner entre los anos 1676 y 1677. 

El Sinodo Diocesano de 5 de Noviembre de 1683, presto 
atencion a estos negros, en el cap. 1 del tit. Vi, disponiendo: 
"...usando de la facultad del ~onci!io deTrento y attendiendo 
a lo encargado por su Magestad en sus leyes de Indias, con 
consenttimiento del senor vicepattron, hemos erigido tres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



curatos de estancias con assignassion de terminos y estipen- 
dios para la congrua y decente sustentasion de los curas: el 
uno en la rivera de jaina, el otro en la del nigua y Vani y el 
ottro en el rio arriba del puerto de esta ciudad, los quales 
determinamos que sean tittulos bastantes para poderse orde- 
nar los ecclesiasticos que se gposieren a ellos, y se probean 
como los demas curattos de esta diocesis, por presentacion 
real y canonica institucion, y gossen de las mismas 
preemmensias que gozan los demas de este Arcobispado"." 
Y por este documento queda determinado el ano de la 
ereccion en que Los Minas fue constituido en parroquia. 
. Quince meses mas tarde, Fernandez Navarrete escniio 
al monarca, 18 de Febrero de 1685: "Haviendo visitado per- 
sonalmente el pueblo de san lorenco de los negros que vinie- 
ron del frances y experimentado su m d e ~ a  y cortedad en las 
cosas de dios y su santa fe, no obstante que tenia senalado 
sacerdote que les acudiese los domingos y fiestas y lo que 
escribi a V.M. el ano pasado, determine engule curato para 
que uviese quien continuamente les assistiesse y docthasse; 
aduirtieiido en la falta de congrua, ornamento y otras cosas 
precisas, trate el negocio con mi cauildo, y venimos en ceder 
el y yo a los diezmos que podiarnos perciuir de dichos negros 
y que se aplicasen al cura para su congrua que conforme al 
sinodo es de ciento y veinte y cinco pesos, como se ha hecho 
en esta conformidad, arrimandole tambien algunas estancias 
circunvecinas; se fixaron editos, a que salieron dos 
oppositores, los quales examinados y aprobados, los propu- 
se a Vuestro Presidente que senalo uno en vuestro Real nom- 
bre; es mui buen sacerdote y sabe lo bastante para esta 
gente".n -Por este documento sabemos, pues, que no solo 

26. A.G.I. 54-1-9 
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fue hecho parroquk sino que inmediatamente tuvo su 
piiioco. 

Famosos fueron los negros "minas" por la mtemperan- 
de sus pasiones, hijas o hermanas de su rudeza, fuente y 

manantial de muchas discordias entre si, y tales que reunirse 
y dar comienzo ellos a d a s  sangrientas, asesinatos e insidias 
intestinas, todo fue uno. Por esto, previendo el gobernador 
p&ez Caro hacia 1691 que el fomento de un pueblo con ha- 
bimtes y vecinos de tan aviesa condicion, podri? ser, andan- 
do el tiempo, un foco de insurreccion que amenazata de cerca 

ciudad de Santo Domingo, quiso deshacer el pueblo; pero 
no teniendo para este intento razones de mayor cuantia, 
comoquiera que en los p ~ c i p i 0 S  todo mal puede ser des- 
~ i g a d o  sin mucho esfuerzo, limitose a proponer al rey en 
su Consejo de Indias la conveniencia de sacar a los negros 
del paraje donde vivian, no atreviendose a hacerlo sin el con- 
sentimiento de S.M. como que ello acarrearia la destruccion 
de un pueblo ya reconocido como tal. Meses despues el ar- 
zobispo Carvajal y Rivera, haciendo coro con el gobernador 
Perez Caro, escribio al rey, 27 de Agosto de 1792: "El lugar 
de San Lorenco de los negros conviene que se demoliera, 
porque se compone de algunos negros barbaros que no hay 
forma de enseiiarlos ni reducirlos a venir a la doctrina ni a los 
officios. Matanse assi mismo quando gustan. Un pobre cura 
no puede ni egercitar su officio, ni estar seguro con ellos. 
Vase multiplicando con los que se van viniendo de las pobla- 
ciones francesas; estan cercanos a esta ciudad que es nada 
bueno, y puede temerse mucho que no ay que fnr de ellos; 
me parecia mejor que se tragesen a la ciudad y que formasen 
boxios en diversas partes della, que ay hartos por estar des- 
p~blada".~' 

27. A.G. 1. 541-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las representaciones del gobernador Uegaron a la Corte 
antes que las del arzobispo, y por cedula de 6 de Octubre de 
1693 se le dio aviso al gobernador que informase mas 
circunstanciadamente sobre el particular, para entonces pro- 
veer o al fomento de dicho pueblo, o a su destruccion. E4 
caso cierto es que San Lorenzo de los Minas no fue destrui- 
do ni entonces ni despues. 

Limitando totalmente por la parte de tierra la media ca- 
balleria del pueblo y circunscripcion de estos negros, tenian 
los PP. Jesuitas una propiedad rural de seis caballerias de ex- 
tension; por este terreno se entraron los minas, fabricando 
bohios y fomentando conucos En 1714 el abogado de los 
Padres pone pleito a los negros, como a intrusos y 
detentadores de tierras que no son suyas, y en este pleito 
consta el origen del pueblo por las siguientes palabras: Que 
"haviendo pasado el maestre de Campo Don Francisco de 
Segura, Presidente, Governador y Capitan General que fue 
desta Ysla a fulminar causa de amancebamiento a Luis Esteves 
de Mclo, y privandole por este delito de un pedazo de tierra 
que junto a las de mi parte posseia, se lo aplico a dichos Ne- 
gros para fundacion de su Pueblo y cultivo de sus labran- 
z a ~ " . ~  Fueron los negros condenados a pagar, como por via 
de arrendamiento el uso y usufructo de las tierras detentadas, 
por sentencia de 6 de Junio de 1714, y mas tarde, a 25 de 
Septiembre del mismo ano, a desalojar las tierras ocupadas. 
Era entonces gobernador y presidente Sebastian de Cereceda. 

En 1740 el arzobkpo Alvarez de Abreu, m su relacion, ya 
Garias veces citada, dice del pueblo: ''Pueblo de San Lorenzo de 
los Minas Esta es vna poblacion de negros que dista desta CN- 

28. A.G.I. 51-1-9. 

29. Archivo Nacional de La Habiina. Papeles de la Audiencia de Santo 
Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b,! S quartos de legua; ay vna que uaman Idesla, de unas 

m ~ n 3  ojas de palma mal dispuestas como cosa de negros.. 
vecindario de 205 pemnas"." Que es noticia intere- 

pues por ella sabemos que la iglesia de mamposteria y 
piede de Los Minas no es anterior a este tiempo. 

En 1746 hizose asunto de inmediata resolucion atender a 
b destruccion del pueblo, si convenia, y aunque para esto 
c ~ s t a n c i a l m e n f e  no se puede traer apoyo de providencia 
& (en cuanto que el autor no ha hallado la referencia), pare- 
ce v e  la hubo con recordacion de la cedula de 6 de Agosto 
de 1693. Gobernaba Gandara Real, y el 22 de Enero de di- 
cho ano de 1746, fueron reunidos los oidores y regidores, 
&aldes y varios militares, a fui de que dieran su parecer so- 
bre la conveniencia de deshacer el pueblo de San Lorenqo. 
Los pareceres fueron encontrados; principalmente el arzo- 
bispo Fray Ignacio Padilla (que no asistio a la reunion porque 
"actualmente se hallaba tomando unos banos''), dio por es- 
crito sir pnrecer favorable a la pronta destruccion; el oidor 
Villaurrutia sostuvo que "actualmente el pueblo de San 
Lorenco solo son ruinas; que fomentarlo cuesta tanto dinero 
como hacedo de nuevo"; el oidor Verdugo apoyo la destmc- 
cion, pero, en resumen, se resolvio no ser conveniente, a pe- 
s a  de las aprensiones que en su tiempo tuvo don Ignacio 
Perez Caro, que motivaron la consulta que dio ocasion a la 
Cedula (de 1693), porque estos negros daban aumento para 
la tropa del presidio con grande ventaja, demas que los ne- 
gros son menos de los que eran y 'las armas, en pasando sus 
revistas, se las quitan, y la tropa es tres veces mas de lo que 
fue" en los dias de Perez Caro. Esto aparte, era de considerar 

30. A.G.I. 55-1-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



la cedula real de 1 de Diciembre de 1641, por la que el rey 
ordeno que se poblase la isla y "que se procuren congrcgnr 
en pueblo los dispersos y vagabundos por los inconvenien- 
res que origina su vida brutal y licenciosa, y siendo muy facil 
fomentar una poblacion", que no destmu la formada para 
haber de hacer otras y con negros menos avezados en la vida 
social de eUos mismos, no era conveniente la destruccion." 

Y ahi esta el pueblo de San Lorenzo sin haber adelantado 
desde el 1676, ano que se fundo. 

San Carlos de Tenerife* 

Pocas, insuficientes noticias se han dado hasta ahora de 
los principios del pueblo de San Carlos, antiguamente Ilama- 
do villa, municipio durante muchos anos de la provincia de 
Santo Domingo, actualmente barrio de la ciudad capital de la 
Republica. 

Charlevoix, Moreau de Sr. Mery y Del Monte y Tejada 
nos dicen solamente que fue pueblo fundado con familias de 
las Islas Canarias Garcia omite el tiempo de su fundacion, y 
como que se desentiende de ella, no obstante haber escrito 
que en los dias del gobernador Segura, la corte de Madrid 
abrio en favor de la isla "una corriente de inmigracion de 
familias de las islas Canarias, que contribuyo a aumentar con- 
siderablemente" la poblacion, demostrandose esto con "el 
gran numero de defunciones habidas entonces de hombres, 
mujeres y ninos, correspondientes a las indicadas familias; 
mortandad que relativamente fue escandalosa (asombrosa) 

31. Anhivo Nacional de la Habana. Papeles de la Audiencia de Santo 
Domingo. 

' Ciprinno de Utrera: op. cit., 1, pp, 391-398. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



en 1685, en que hubo dias de dos y tres parvulos, y uno de 
dos adultos, habiendo durado sin interrupcion todos los meses 
del &o",'2 cosa absolutamente veridica, aunque de corto al- 
,-afice, hstoricamente hablando, como que Garcia hizo pie 
pm ello en las partidas de defuncion del archivo parroquia1 
de h Catedral, donde se hallan, siendo cierto que en la parro- 
quia de Santa Barbara hubieron de ser enterrados otros tan- 
tos, sino que los libros de aquel tiempo se han perdido o 
destruido, que no hay memoria ninguna. Mas explicito es el 
propio Garch al tratac del gobierno de Peralta, donde dice 
que en su tiempo "se restablecio la villa de San Carlos por 
personas escogidas procedentes de las islas Canarias"," sin 
que pueda entenderse el significado de "escogidas," habien- 
do sido las dichas familias, en todo tiempo de inmigracion 
canaria, sumamente pobres y necesitadas, que por eso emi- 
graban, y de las primeras se sabe que depositaban los hijitos 
muertos en las puertas o en las capillas de la Catedral, para 
que la ,Sk..:a Madre Iglesia recogiera en su amoroso seno los 
cuerpos inanimados, puesto caso que sus padres, indigentes, 
no tenian ni con que enterrarlos. 

Por su parte el canonigo Nouel pone la ereccion canoni- 
ca de la parroquia del pueblo de San Carlos a los dias del 
arzobispo Claudio Nvarez de Quinones (1712-1725), agre- 
gando que los isleiios habian alcanzado del rey la concesion 
del terreno para establecerse en la isla? lo que es absoluta- 
mente cierto, salvo que no fue pedido el terreno, sino orde- 
nado coi1 alguna severidad, como se vera mas adelante. 

32. J.G. Garciz op. cit.. t. 1, p. 174. 

33. J.G Garcia: op. cit., t. 1, p. 232. 

34.Carlos Nouel. HisronatdeR~rtira &Sanro Domngogo Tomo 1. Roma, Ofici- 
na Poligrafica Italiana, 1913, p. 306. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epoca de continua desgracia para las islas Canarias fue la 
que corrio desde 1675 hasta muy entrada la segunda mitad 
del siglo XVlll; los hijos de estas islas acosados generalmen- 
te por el hambre, como efecto de pertinaces sequias o de 
torrenciales lluvias que arrasaban las tierras, y de pavorosas 
plagas de langosta que nunca Uegaban a destruir enteramen- 
te, comenzaron a emigrar a tierras americanas, primero por 
pequenas partidas, despues bajo de ciertas condiciones, pe- 
riodicamente, favorecido su exodo por el monarca. 

IIonrados, leales, laboriosos, fuertes, no habiendo entre 
ellos ni uno que por rara casualidad fuera pendenciero, o vago, 
o jugador, los primeros pequenos grupos que pasaron a San- 
to Domingo, fueron muestra de lo que podian ser cuantos en 
los sucesivo Uegaran o podrian Negar, para aumentar la po- 
blacion y la agricultura en la Espaiiola, si la Real Audiencia 
metia su mano en el asunto y lograba que muchas de las fa- 
milias que deseaban pasarse de las Canarias a las poblaciones 
del Continente hispano-americano, se vinieran a esta isla. 
Gobernaba in te~amente  don Juan de Padilla Guardiola y 
Guzman, oidor de la Audiencia, cuando en 1678 alcanzo del 
rey lo que, en la practica, estuvo muy apartado de ejecutarse 
con acierto que hiciera constante la afluencia de familias isle- 
nas con preferencia que a otras plazas de las colonias. 

Traigamos antes los hechos historicos de las causas de 
tales emigraciones canatias, para que por ellas conozcamos 
el origen de la fundacion del pueblo de San Carlos. 

Dice Viera y Clavijo, autor de una obra que, en el sentir 
de Meneiidez y Pelayo, es la mejor Historia de las Canarias, 
que en 1680 se hizo una leva de mil hombres para guarnecer 
las plazas de las Indias que mantuvo de pan la ciudad de la 
Laguna. "Aiio fatal, en que tuvieron las islas nuevas campa- 
nas contra su grande enemigo la langosta. Fue preciso hacer- 
le la guerra. Tocabanse los tambores en los pueblos; 
marchaban las Milicias por Companias, despachabanse es- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@hS Y batidores; matabase infinita, pero no vch i  que era 
impos&le extermuiarla. Ano tambien fatal para la America 
evsola, a donde se destinaban los mil canarios para defen- 
der sus puertos de las correrias, pillajes y violentos ataques de 
los valientes piratas, conocidos bajo el nombre de 
fil&ustieros". Don Fernando Matias, senor de la Isla de 
Fuateventura, dice Viera y Clavijo, "estaba penetrado de la 
d-dad que en 1683 y 1684 habia asolado la Isla, de mane- 
, que de mas de "setecientos" vecinos que la habitaban, ape- 
rias quedaron en ella "doscientos cincuenta". Los demas 
aansmigraron a las islas comar~anas".'~ 

El hambre alcanzo a la isla de Lanzarote: 'la terrible cala- 
midad que por los aiios de 1683 hubo de desolar el pai~",'~ y 
~ b i e n  a la de Tenerife, cuyo ayuntamiento alabo al capitan 
p e r a l  don Felix Nieto de Silva, apenas termino su gobier- 
no, por 'la singular vigilancia con que habia prevenido la 
miseria comun en 1683 y 84, conduciendo largas cantidades 
de granos, haciendo Positos, aconsejando al Ayuntamiento 
que acopiase bkcocho, y futidatido una nueva alhondiga, para 
h cual contribuyo el Rey con 200 fanegas de trigo de sus 
tercias" 

No menos fue desgraciada la Gran Canaria por este mis- 
mo tiempo, puesto "que los anos de 1681 y 1684 fueron es- 
casos y miserables por faita de Uu~ias".~' 

Con estas nuevas, facil es conceder veracidad a Garcia, 
donde menciona que el presidio de esta plaza contaba con 
muchos penllisulares (e islenos, debio de haber agregado), 

35. Viera y Clavijo: Noritia de la hirionagmerd Ili &r I r h  C a m ' a ,  t. 11. 
Madrid, 1772, p 456. 

36. Viera y Clavijo: op. cit., t. 11, p. ,389. 

37. Agustin Mijares: Hirrorid dr b G r a  Camiu. t. 11. p. 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



que por su permanencia en esta ciudad contrajeron matri.. 
monio y formaron familia, comoquiera que los islenos, a p u  
que en otros puntos americanos, se engancharon para el ser. 
vicio militar, conque sus familiares y compueblanos salieran 
de laceria, como en Viera y Clavijo hemos visto. 

Parece que desde 1680 a 1684 las f a d a s  que vinieron se 
diseminaron por los 'campos, y es creible que no pocas se 
dirigieron a los de Bani, done arraigaron; pero es segurisimo 
que a fmes del funesto 1684 o al comienzo del siguiente ano, 
por causa del hambre en la isla de Tenerife, salieron de alla 
numerosas familias con destino a esta isla de Santo Domin. 
go, siendo cierto"que las repetidas transmtgraciones de isle- 
nos ya a Flandes, ya a Extremadura, ya a Cataluna, ya a la 
America, en donde solo los pasageros de un navio mercante 
acababan de fundar en la Isla Espanola el lugar que se instihilo 
"San Carlos de Tenerife" y las de los cautivos que los moros 
solian hacer, despoblaban sensiblemente el pais penerife), 
acarreandole la debilidad y la miseria", dice Viera y Clavijo 
reftnendo el hecho al aiio 1685." 

Autoridad tan grave no ha lugar a reparo, sino a amplia- 
cion de noticias; lo que Viera afumo de un pueblo en esta 
isla, en su historia general de las Canarias, es un dicho muy 
general que, en una monografia como la presente, requiere 
mas puntualizada narracion, que, por fortuna, podemos ofre- 
cer con citas documentales. 

Fray Domingo Fertiandez Navarrete al rey el 18 de Fe- 
brero de 1685: "Comiengase a fundar pueblo para las fami- 
lias que vuiicrori de las islas canarias. Tengo ia sacerdote 
confesor que por ahora les assista hasta que, acabado, se 
pongan editos para que tengan cura. No quisiera que ningu- 
no me tuuiera por descuidado en lo que toca a mi oficio e al 

38. Viera y Clavijo: op.cit., t. 111, p ,329. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



servicio de V. Magestad"?"La fundacion, pues, pertenece al 
ano 1685; la venida de tales familias, todas de una misma isla 

en cantidad tal que no se podia dejar de atender con asigna- 
cion de un paraje para habitacion, a los principios del ano, o 
Mes del anterior. 

Pero no ha de creerse, con todo, que el pueblo comenzo 
a fundarse donde esta, sino cerca del rio Ozama, en terreno 
al parecer bajo y expuesto irremisiblemente a la mina que el 
mismo ano padecio, lo que unido al teson con que los cana- 
rios formaron haz, como triste resultado de su emigracion 
del solar nativo por su miseria, y nuevamente por las desgra- 
cias que padecian en el nuevo suelo en que estaban, aumen- 
taron sus desdichas con enfermedades y muerte de muchos 
de las familias que tenian apellidos de Gonzalez, Hernandez, 
Perez, Herrera, Garcia, Rodriguez, Diaz, Acosta, Bello, 
Machado, Fiallo, Fajardo, Henedo, Pereyra, Delgado, Felix, 
Lopez y otros. 

Fue el caso que habiendo suhdo la ciudad grandes quie- 
bras en muchos de sus edificios, pocos habia desocupados 
en buen estado para dar albergue a las familias inmigradas 
que, por otra parte, querian formar un nucleo de mutualidad; 
hubo necesidad de darseles un sitio para euas solamente. Cual 
fuera el sitio, como decimos, se ignora. ~l lo 'es  que en el trans- 
curso del ano hubo largas y apretadas tormentas, enfermeda- 
des y no poca miseria en la isla, y como es natural, las pobres 
familias que ya tenian la marca de la miseria retratada en el 
rostro y muy arraigada en los cuerpos, fueron las primeras en 
padecer por junto~estas nuevas caknidades y la reata o reato 
de sus funestas consecuencias; esta es la razon de haber visto 
Garcia tantas partidas de defuncion de islenos. Saca verdade- 
ra esta narracion el mencionado arzobispo Navarrcte, en su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



carta d rey de 16 de Octubre del mismo ano de 1685: "Ha 
sido el seiior semido de hauernos regalado este ano con 
muchas enfermedades, muertes y aguas; de los islenos han 
acabado gran numero. Verdad es que se han portado como 
gente sin raqon. Assistioles el cura hasta que enfermo grave- 
mente. Fue preciso retirarsse. Y ellos tambien, con quienes 
se han manifestado todos mui piadosos, acudiendoles con 
quanto han podido"." Donde se nos da noticia de que con la 
retirada de los islenos, la primera fundacion del pueblo que- 
do destruida, estandolo antes por las enfermedades, muertes 

Y aguas. 
Habiendo sido recibida la anterior carta en el Consejo de 

Indias el 6 de Febrero de 1686, el Acuerdo del dia 14 del 
propio mes resolvio "que al Presidente se le escriva se tiene 
entendido que no a puesto en buen paraje estas familias, que 
a originado se ayan muerto muchos; que procure enmendar 
este yerro, atendiendo como deue al mayor alivio y 
conservacion de ellas, por su obligacion y mayor servicio de 
su Magestad." Y asi queda demostrado que es a Fr. Domingo, 
arzobispo, a quien se debe la orden de que los canarios fue- 
sen atendidos con providencias convenientes a su conserva- 
cion. 

Dioseles, pues, un alto cerca de la ciudad en terrenos del 
elegido,4' y el pueblo que formaron se Uamo San Carlos, para 
honrar la merced del rey don Carlos 11, que ordeno que se les 
diese buen asiento. Y como antes habian tenido un cura, nue- 
vamente lo tuvieron en este segundo establecimiento. Escri- 
bio Fr. Fernando Carvajal, sucesor de Navarrete, el 27 de 
Agosto de 1692: " ~ l  bachiller ~ r e ~ o r i o  sampayo ... aora sirve 
el oficio de Cura del Pueblo de los Islenos, en el interirn que 
i 

40. A. G. 1. 54-1-9. 

41. Y tierras de cultivo, propiedad de vecinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



y ~ .  dispone que se le de lo acostumbrado por el Patronazgo 
R ~ &  para r e c e d o  deuwo de su protec~ion"!~ Siguese que 

l a p e  como tal, fue fundada a raiz de 11 formacioii del 

P ueblo, bien que no tuvo la sancion real hasta mas tarde, esto 
es el hecho es coetaneo con la fundacion, el derecho de ser . 

reconocida parroquia pertenece a otro tiempo, quedando el 
pmcer del licenciado Nouel bien recibido en este respecto, 

P ventura sancionado hacia 1720, supuesto que Felipe V 
Iprobo en 1718 un Reglamento para el comercio de las Ca- 
~s con las Indias Occidentales, por el que dichas islas po- 
dian "navegar mil toneladas anuales a ciertos puntos de 
America, con la obligacion de conducir anualmente cincuen- 
ta familias de cinco personas cada una, a la Isla de Santo 
Domingo, segun se habia pactado desde 1678," y son pala- 
bras de Viera y Clavijo. De que se sigue un probable aumento 
de poblacion en este pueblo hacia 1720, motivo sobrado para 
la ereccion definitiva de la parroquia, con Nouel, y mas tarde, 
gobernando Peralta, otro nuevo aumento, con Garcia. 

Tocante a la iglesia p a r r o q d  poco se sabe, pero es sufi- 
ciente para la determinacion de la epoca en que se hiza El 
Arzobispo Pantaleon Alvarez de Abreu al rey, el 30 de Abril 
de 1740: "Finalmente se halla en las cercanias de esta ciudad, 
fuen de sus muros, una vdia llamada San Carlos de Thenerife, 
cuyo vecindario se compone de 822 personas, y de estas son 
esdavos 169, poblada de vecinos de canatias; tiene mas de 
300 hombres de armas, todos blancos y muy bien armados, 
aunque a sus expensas. Todos estos se exercitan en la labor y 
cultivo de los campos, cuyo trabajo es el total beneficio del 
abasto de esta ciudad; estan fabricando una iglesia a su costa 
y no la acaban por fdta de medios, sirviendoles por ahora de 
templo una mal dispuesta casa cubierta de palmas, en donde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



con lamentable indecencia se celebra. Ay en ella tzes cohdias 
compuestas de blancos; tiene su cura y sacristan mayor, di- 
chos vecinos viven muy arreglados de modo que enae ellos 
no se encuentra nota N vicio grave"." 

De esta iglesia ha escrito Del Monte y Tejada que "era 
tan solida su construccion que hubo tiempo en que se sirvie- 
ron de ella los beligerantes como de un fuerte o castillo"" p 
es verdad historica que volvio a repetirse muchas veces, una 
de ellas durante la Guerra de Separacion. El 18 de Enero de 
1864 el Mariscal de Campo don Carlos Vargas oficio al Vica- 
rio General que necesitaba de la iglesia de San Carlos pan 
establecer en ella un canton; el dia 20 quedo desalojada la 
iglesia, y entretanto los oficios religiosos se celebraron en 
una casa particuiaz El gobierno restaurador devolvio el tem. 
plo a la autoridad eclesiastica por una de sus primeras dispo- 
siciones". 

44. Del Monte y Tejada: o p  cit., t 3, p. 81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



& que, despues de bregar tres dias con esta tor- 
menta, entilarnos la proa hacia la Isla Hispaniola. Estando 
todo el cielo bdante e iluminandolo todo el so\ como Ile- 
nos de seguridad tendieramos las velas, apareciendose una y 

veces en el dia una nubeda que se crecia dia a dia y 
levuitandose una ingente tempestad, nos vimos en un tre- 
mendo peligro, hasta que al cuarto dia entramos en el puerto 
de la nobil'sima Ciudad de Santo Domingo. Aqui hi recibi- 
do con la mayor solemnidad por el pueblo, la nobleza, y ia 
magistratura por ser el primer Obispo llegado a esta Ciudad, 
de la cual quede admirado por haber sido fundada en el bre- 
ve espacio de 25 dos?  Los mismos edificios son altos y her- 
mosos como los de Italia, el mismo puerto capaz para todas 
ias naves de Europa; las mismas d e s  largas y rectas de ma- 
nera que ni las de Florencia pueden en algun modo compa- 
m e  a ellas; cierta grandeza de los siglos pasados vi resurgir 
en nuestros tiempos Por lo nial me atrevo a afirmar que, si 

* Alessandro Geraldini. Itincrorio por las rcgionts snbeguinor~aIes. 
Santo Domingo. Editora del Caribe, 1977, pp. 147-146. 

1. Es interesante que Geraldini hable del espacio de 25 anos. refiriendose 
a la hindacion de la ciudad de Santo Dominm como el UegO en 1520, 
se puede deducir que laciudad se hndo en 1495. Si se refiere a cuando 
acabo de escribir el Itinerario, 1522 entonces la fundacion es de 1497. 
(H. E. P. B.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mi pueblo abandonase las facciones que en mala hora co- 
menzo, esta Ciudad, dejada su menor edad, llegara a tener un 
gran predominio en toda la region equinoccd. Que dire de 
estos innumerables caballeros, distinguidos por sus vestes 
purpureas de seda entretejidas de oro? que de sus Magistra- 
dos que, dejada su patria en Europa, hicieron esta Ciudad 
insigne por sus mejores leyes, sus mejores costumbres y 
venerandas instituciones? que de los Capitanes de navio? Que 
de los soldados? Los cuales descubren cada dia nuevas gen- 
tes, nuevos pueblos, nuevas naciones, nuevos reinos, y otras 
estrellas bajo otros cielos Ciertamente cosa dign? de admira- 
cion. Despues, como visitara el templo episcopal, constnii- 
do con maderos, cieno y barro, me dolio que mi pueblo 
hubiera puesto tanto empeno en sus casas privadas que les 
iban a prestar un breve domicilio, y no hubiera tenido ningu- 
na consideracion en edificar el templo, en el cual vin a tener 
acogida eterna. Asi pues, revolviendo en mi animo que esta 
ha de ser obra de los Obispos, del pueblo y de la Magistratu- 
ra, reunidos en h mansion episcopal, y, despues de orar tres 
veces alli publicamente, de tal modo conmovi a todos que, 
habiendo dejado la parentela y la patria en otro hemisferio, 
aunque se les hace gravoso desprenderse de sus dineros, tan- 
to mas que muchas veces les estan atrayendo los viejos sepul- 
cros de sus antepasados, las prendas inapreciables de amistad 
de sus amigos, el amor natural de la pa&a junto con no haber 
determinado todavia si habran de establecerse aqui para siem- 
pre; sin embargo piensan prestar ayuda a tan piadosa oba.  
Mas (Santisimo Padre) para levantar un templo digno en tan 
remotas partes adonde nunca antes habia pasado noticia al- 
guna de nuestro Dios, que a Vuestra Santidad ha ofrecido un 
imperio como Europa, Asia y Afma es necesario acudir a 
Vuestra ayuda, si ha de hacerse; pues teniendo en cuenta aque- 
lla isla mas grande que Europa y Asia y medidas las once mil 
islas nombradas por Aristoteles en aquella celebre Cosmo- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



+que el edito; no hay mas regiones en el hemisferio su- 

p.n or que en el inferior. N o  creo ajeno en este momento 
cuaim pdabras sobre aquel varon ilustre, que descu- 

brio Isla Hispaniola y tan diiatada zona del mundo, ni refe- , modo como lo descubrio". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



" L a  dicha ciudad de Santo Domingo tiene a la entrada 
del dicho rio una fortaleza grande y muy fuerte, de que es 
J&de D. Rodrigo de Bastidas, yerno de Oviedo,' el cronista 
de SM. En esta fortaleza hay mucho y muy nuevo de artilleria 
de bronce, grande y mediana, que puede servir para tres for- 
&&.2 Esta fortdeza defiende la boca y entrada del rio, que 
no puede entrar una ni muchas naos sin que las eche a fondo. 
Los defectos que hay en esta fortaleza y la grande necesidad 
que tiene son: que tiene a la parte del rio una concavidad que 
agua salada alli ha hecho, que esta mucha parte hueca, que 

si con brevedad no se remedia se caera toda con su peso, y 
con el peso de la artdletia, y destruira la entrada del rio la 
piedra de tal manera que, ninguna nao pueda entrar, y, cese el 
comercio de aquella tierra. Y cerca de esto yo he avisado, y se 
proveyo no me acuerdo lo que fue. En esto hay esta necesi- 
dad tan en particular como digo. Hase de enchir la dicha con- 

* Juan de Ediagoian. "Relacion de la Isla Espanola enviada al ney D. 
Rlipe 11. En Emilio Rodriguez Demorizi. Rrkmoncs hisro'nrac & Sanfo 
Dmago, Vol. 1. Ciudad Trujillo. Editora Montalvo, 1942, pp.132. (Pu- 
blicaciones del Archivo General de la Nacion). 

1. El historiador Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdez. 

2 Vease: Armas y pertrechos enviados a la Isla Espanola, desde 1511 a 
1534, en C D 1, Vol. 1, pp. 36-49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cavidad deteniendo el agua con tablazon, para que se pueda 
hacer, que solo faltara el cuidado. No lo encarezco mucho, 
porque la dicha ciudad es enaada y escala de las Indias, y muy 
necesaria su conservacion pan adelante, mayormente por lo 
que a la Real Hacienda importa, porque rentan y d e n  mu- 
cho los derechos que se cobran en la ciudad de Sevila y Cadiz 
de las mercadurias que vienen a la dicha ciudad, y para otros 
muchos efectos que se entienden. 

Item: La dicha ciudad, el ~eligro que tiene por de fuera 
de ella, es principalmente la playa de Guibia, cuarto de legua 
de la dicha ciudad, porque con bateles y barcos pueden des- 
embarcar, y como la dicha ciudad sea tan sola que ya tiene 
muy poca defensa, se puede muy facilmente tomar, mayor- 
mente llamando y apellidando a los negros, que muchas ve- 
ces lo han intentado? El remedio que se ha practicado para 
esta playa es: que pues esta tan cerca de la dicha ciudad, que 
con ciento o doscientos bateladas de piedra puede cegarse, 
se cegase desde luego que es cosa facil, porque por esta parte 
hay poca agua, y esto seria muralla fuerte. 

Item: En este rio y surgideco de las naos esta un muele tan 
bueno, que con una plancha reciben carga las naos, segun estan 
tan cerca de tierra Hay p n d e  necesidad de reparar este muelle, 
porque como este caido un pedazo de ei, las aguas han levado 
tanta arena que va haciendo playa, de tal manera, que por aquella 
parte, que es principal, no pueden esm aros, ni barco, y asi los 
negros entran UD buen pedazo del rio y lavan ropa, que esto y 
otras cosa5 como persona que era envidiada de mis compaiie- 
roS se ha dilatado, de lo cual di noticias como de esto y otras 
muchas cosas muy necesarias he presentado memoriales 

3. Alli se construyo en hora oportuna el Fuerte de San Geronirno, que 
ayudo a rechazar la invasion de Penn y Vennables en 1655. Fue edifica- 
do hacia 1629, siendo Gobernadorde la IslaDon GabOel Chavez Osorio. 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es necesario que, pues la ciudad tiene mucha cantidad de 
h e r o s  de la sisa que aili se impone,' que se gaste alguna cosa 
en esto, que sera poco, y asimismo en la necesidad que esta 
didio tocante a la dicha fortaleza. 

En esta dicha ciudad se comenzo a hacer una cerca muy 
fuerte y alta, y estan acabadas tres portadas muy principale~;~ 
y como al principio que se comenzo la dicha cerca, estaba 
-y poblada la dicha isla, y se esperaba que la dicha ciudad 
a cada dia en crescimiento, hicieron la dicha muralla tan 
~~rga, que ahora hay arboleda mucha y estancias dentro de la 
dicha muralla; y esto no es inconveniente para que se deje de 
pmseguir y se acabe de cercar la dicha ciudad, gastando algu- 
ala parte del dicho dinero de la isla. 

Y de esta manera seria cosa muy fuerte y segura, asi para 
contra los enemigos de fuera como para los de dentro de la 
tierra, que son los negros, y los que mas se temen; y es tan 
necesario esto que se ennoblecera mucho aquella ciudad, y 
tiene S.M. aquella entrada y principio de Indias segura y no 
en tanto peligro como esta, que de otros remedios para la 
poblacion de la tierra tambien se tratara. 

Esta ciudad tiene muy princtpnles edificios y es muy hermo- 
sa, que cada casa es una fortaieza, y no hay enla &tiandad otros 
mejores materiales para edificios, siendo aprobado esto por mu- 
chos que lo entienden; y la ciudad es de muy linda visa6 

4. Refierese a la sisa sobre la carne. como lo expresa mas adelante, cuyo 
producto se destinaba a la construccion del acueducto de  la ciudad. 
Esta sisa estaba en vigor por lo menos desde 1539. 

5. La puerta de San Diego, junto a la Casa del Almirante; la Puerta Grande 
o de la Misericordin; y la Puerta del Conde, que todavia subsisten. 

6. En su Historia ae lo Indm, Oviedo, contemporaneo de Echagoian, hizo 
igual elogio de la ciudad, y no  vacilo en afirmade al Emperador Carlos 
V, que SM. "se alojaba muchas veces en Palacios que no tenian, ni las 
comodidades, ni la amplimd, ni las riquezas de  algunos de Santo Do- 
mingo". Ese elogio lo repite Sindiez Valverde en su Ideo &[ V&& la 
Isla Eqanolo .., Madrid, 1785. p 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Item: Esta ciudad tiene de su vecindad muchos lugares, 
que los mas estan casi despoblados, y antiguamente eran de 
mucha vecindad; los mas de ellos de mas vecinos de los que 
ahora tiene la dicha ciudad de Santo Domuiga La dicha 
ciudad tiene hasta quinientos vecinos cuando mucho. 

(...) Solamente se me ha olvidado cuanto al estado 
eclesiastico decir, que m la dicha ciudad de Santo Domingo 
son a s  monasterios de frailes y dos de monjas; el uno de domi- 
nicos de mucha religion de cristiandad y honestidad, y la iglesia 
no la hay en la ciudad de Sevilla otg mayor ni de mejor parecer 
y de otras muchas calidades salvo el monasterio de San Pabla 
De los frailes no tengo reiacion, porque luego pasan a otras par- 
tes, y paran allipoco por ia necesidad. Esta alii siempre un fraile 
que se llama el Maestro fray Alonso, burgales; es muy viejo y 
grande letrado, y muy amigo del contador de SM. Alvaro Caba- 
llero, contra el cual son muy graves las culpas que resultan, y 
contraun criado suyo nombrado Penaiosa, que por lo probado 
resulta tanto cuanto hoy no puedo s~gNficar. Es6 otro fray Maani 
Maricarnllo: algo predicador, muy buena persona y de mucha 
rehgbn. Habra 40 frailes. 

Otro monasterio hay de franciscos, de 30 frailes; van de 
paso; no los conozco. 

Hay otro monasterio de grande edificio, de los 
mercedarios; Uamase Nuestra Senora de la Merced; no los 
conozco; tienen de comer y suelen ser pocos. 

Item: Ims dos monasterios de monjas son de grande ho- 
nestidad y religion, y tan buenos como los de Espana. Tie- 
nen 180 monjas poco mas o menos; tienen grande necesidad. 
Sea Dios alabado y glorificado para siempre jamas". 

7. Es fr. Juan Martinez de Manzanilla, dominico, obispo de Venezuela el 
23 de mano de 1583. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Descripcion particular 
de los pueblos de esta isla' 

Santo Domingo 

"llh ciudad de Santo Domingo es6 en 19 grados y 
de altura y en grado de longitud del meridiano de 

T&do del cual distara por un circulo mayor 990 leguas. Tie- 
esta ciudad como quinientos vecinos, y ha llegado a tener 

mil, reside en esta ciudad la audiencia y chanciiietia reai, des- 

*Juan Lopez de Velasca ''Geogra6a de la Isla Espanola". Vol. 1 C Tmjiih 
Edimn Montalvo, 1842. (Publicaciones del Archivo General de la Na- 
cion). 

t. Las Vdas de la Isla Espanola recibieron armas nobiliarias por Real 
Privilegio del 7 de diciembre de 1508. Las villas blasonadas fueron 
Santo Domingo, La Vega. Santiago, Bonao, La Buenaventura, Puerto 
Plata, San Juan de la Maguana, Azua,YaquimqVerapaz, Higuey,Seybo, 
Salvatierra de la Sabana, Puerto Real, y Lares de Guhaba  Otras pobla- 
ciones de la Isla recibieron luego iguales mercedes Vease nuesm arti- 
culo Blasones de la Isla Espanola, en B A, G. N., 1938, num. 1, p p  
38-40, en el que pueden verse los escudos de las d a s  citadas y copia 
fotastatica del Real Privilegio mencionada[ E. Rodriguez Demorizi. 
RrlMonu historiras de Sanro Domingo.Vol.1. Ciudad Trujillo, Editora 
Montalvo, 1942,pp. 155-163.(Publicaciones del Ardiivo General de la 
Nacion)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de el a60 21 (1521) que se fundo2, en que hay cuatro oidores 
y un fiscal y un alguacil mayor, dos secretarios y dos relatores 
y los demas oficiales necesarios; hay oficiales reales y caja en 
esta ciudad, y casa de moneda en que se labro antiguamente 
vcllon, y asi la Moneda corriente de estas islas es la peor 
moneda de las Indias. 

Reside en esta ciudad la catedral del arzobispado, el cual 
se erigio en obispado ano de 12 (1512) juntamente con el de 
La Vega que despues se incorporo en e l  y ano 47 se erigio en 
arzobispado; por sufraganeos la Concepcion, San Juan, Cuba 
y Venezuela: edifico la iglesia mayor C ~ l o n , ~  y asi el y sus 
descendientes tienen la capilla mayor por su enterramiento; 
es de buen edificio, y hay en ella instituidas dignidades y 
canongias que cada una Uega a valer el ano desta suma mil 
peso. 

lIay sola la parroquia de Santa Barbola4 en la ciudad, y un 
monasterio de dominicos suntuoso y muy grande de cuaren- 
ta moradores ordinarios, y otro de San Francisco de hasta 
treinta frailes, y otro de la Merced, y dos monasterios de 
monjas en que hay cerca de ochenta  religiosa^:^ hay un cole- 
gio que se llama San Nicolas6 que se lee Gramatica que fundo 
un Hernando Gorjon y lo doto en cuatro mil pesos de renta; 
hay dos hospitales, el uno que se dice de San Nicolas, que 

- 

2. Vease nota 3, supra. 

3. El Descubridor no intervino en la edificacion de la Catedral, comenza- 
da despues de su muerte. 

4. lgiesia de Santa Barbara. 

5. khagoian dice que esos dos monasterios tenian "108 monjas poco mis 
o menos". Vease supra, Ekhagoian. 

6 .  El Colegio hndado por Gorjon nunca se Uamo San Nicolas, sino San- 
tiago. Se confundio su nombre con el del Hospital San Nicolas de Bari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



&e veinte d pesos de renta, y el otro San Andres, cuya 
se lleva el cabildo de la iglesia que es patron. 

Fundo esta ciudad el adelantado D. Bartolome Colon, 
hemiano del almirante Colon, con la gente que su hermano 
b b h  fundado la Isabela, y asi algunos Uaman de este nom- 
bre a la ciudad,' a la cual puso por nombre Santo Domingo, 
por haber Uegado a este puerto un domingo cinco de Agosto 
&de Santo Domingo o porque su padre de1 y del almirante 
se llamaba Dominico: fundola a la ribera del rio Hozcama,' 
que es el que pasa por ella a la parte del oriente, y despues, 
a o  de 15M9, don fray Nicolas de Obando, comendador de 
ms, que despues fue comendador mayor de Alcantara, hizo 
pasas esta ciudad a la otra parte del no, donde agora esta, por 

de un huracan grande que dembo la mayor parte de 
hs casas della; aunque por estar donde agora esta, al ponien- 
te, saiiendo el sol echa sobre la ciudad los vapores y nieblas 
del rio; y pasola con fui de hacer traer a la ciudad un rio que 
se llamaba Aina," que esta tres leguas de la ciudad, por que- 
darse a la otra parte don de primero estuvo una fuente de 
buen agua, de que se bebia en la ciudad, y ahora beben los 
que no se contentan con la de los pozos o algibes della, y de 
o m  que esta a estotra parte donde esta la ciudad poblada que 
llaman fuente del Arzobispo, y la agua de esta se conserva 
mucho tiempo por la mar, que casi jamas se corrompe; el 
agua del no tambien es buena, aunque por estar junto a la 
mar la hace la creciente salobre. 

7. A c e ~ a  de la Nueva Isabela, Santo Domingo, vease Fr. C de Utrern, 
Dilucidaciones ..., vol. 1, p. 54. 

9. Nicolas de Ovnndo goberno desde 1502 a 1509. 

10. Refierese al proyecto de acueducto, desde el n o  Jaina hasta la Plaza de 
la Catedral o Pliiza de Armas, hoy Paque Colon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ha llegado a tener esta ciudad mil vecinos, y pocos anos 
ha tenia setecientos, de manera que cada di? van en disminu- 
cion, como las demas poblaciones de la isla, por no acudir i 
ella navios a contratar. Las casas y edilicios delia son todos 
muy bien labrados, por los muchos y muy buenos materiales 
de piedra que hay en la ribera del rio, ladrillo y madera, y 
tierra fuerte para tapiceria que hay en ella. Hizo el sobredicho 
comendador mayor una fortaleza en la ribera del rio, fuerte y 
bien proveida de mucha artilleiil y municiones; cerca de la 
mitad de la ciudad, la mar y el no, y asi el peligro que tiene es 
por la playa de Guibia, que esta de la ciudad como media 
legua. 

(. . . Topogrqta dc/puerlo dc Santo Dominga hlidragnlfia dc & 
Isla Espunola." 

El Puerto de Santo Domingo 

El puerto de Santo Domingo, que es en la boca del do de 
Ozama, que pasa por esta ciudad en 18 grados de altura, la 
entrada dei es como un tiro de ballesta, con una canal de un 
tiro de piedra, ancha, y otro tanto o poco mas de largo, y de 
diez codos a once de agua; desde alli hasta el pueblo habiii 
como doscientos pasos norte-sur, aunque pasa el puerto mas 
arriba como un tiro de ballesta, en que surgen los navios en 
ocho brazas de agua y de ancho como cincuenta pasos, de 
suelo limpio y de poco pescado, y el agua de una fuente que 
esta el rio arriba como una legua cerca del no, y harta lena 

11. Para la mejor localizauon de los lugares xndados por Upez de Velascoi 
vease la Gqrajii f Z ,  @tila e huralur de ka I h  & S& Dantinp o Hati. 
%m Domingo, 1915, por el Lic. C Armando Rodriguez; y el DmoMD & 
Lu Idac An&y d Lu Luku de k a A e  publicado por el Dep& 
sim Hidrografica Madrid, 18W. pp. 375-503. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P 
la &era. Los vientos en el son brisas los mas ordinarios, 

de mediodh arriba hasta las diez o las once de la noche. 
Conocese el dicho puerto, por la ciudad que se ve en el 

con su fortaleza y si no se alcanzaren a ver las casas abitando 

b en la mano, se llegan a ver unas si- atas al nomeste, 
p e  se llaman las Minas viejas; y en estando nomestesueste 

ellas, se verna a estar norte-sur con el puerto, en el cual 
no se puede entrar sino de mediodia adelante, que cesa el 
&y comienza a ventar la brisa. Para entrar dentro, se ten- 

aviso de ir prolongando la costa hasta descubrir el puerto 
,j 60, y en descubriendo una playa de arena, que esta dentro 

a la mano derecha, guiar la proa derecho a ella, que es por 
donde va la canal, hasta estar y en medio del rio: y luego 

por medio del dicho no; llevando dos ancoras pres- 
as para dar fondo donde le pareciere, hasta llegar a surgir 
junto al mude o en medio rio, donde quisiere. 

Punta & Nixao, diez leguas de Santo Domingo al po- 
niente. 

Puerto & Coa,'Z diez y ocho leguas de Santo Domingo al 
poniente, en que suelen dar fondo y tomar refresco los na- 
vios m e  van a la Nueva Esvaiia es una bahia con bastante 
abrigo, y aun para huracanes, y principalmente en la ensena- 
da de Cepecepin, que esta mas al nomeste como un tiro de 
lombarda, muy fondable, que puede tener las ancoras en tie- 
rra, y time dos rios de agua buena y mucha lena y buen pes- 
cado y mucho, y canas dulces y paimitos, y carne que se vende 
en un ingenio de azucar que esta de alli media legua, y es de 
Juan Caballero de Bazan vecino de Santo Domingo. Hase 
de entrar en la dicha bahia desde las diez del dia hasta las tres 

12  Es Ocoa 

13. Vivia en 1586. Estaba entonces en su ingenio de Ocoa, y sufrio las 
depredaciones de D d e  en sus casas y bienes de Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



y cuatro que la brisa vienta, procurando de Uem la costa en 
la mano hasta Uegar a un manglar muy espeso que esta junto 
a la mar, sin haber otro, desde el cual se ven los nos dichos de 
la bahia que entran en la mar; y en viendo los nos se allegan 
a eUos como un tiro de piedra, porque la costa es fondeable; 
y en siendo pasados los rios procurar de meterse en tierra 
cuando pudieren, y dar fondo frontero de una palma que 
esta junto a la mar; y el fondo es lama y buen tenedero, sin 
temor que la nao venga a tierra garrando el ancora por venir 
el fondo disminuyendo para tierra, lo cual es al contrario para 
la mar; y si por algun viento contrario no se pudiere tomar el 
dicho surgidero, se puede voltear en la dicha bahia hasta to- 
marle, por ser limpia toda y de mucho fondo. 

Tambien, si quisieren surgir en la costa y ensenada que 
Uaman de Puertohermoso, que esta dos leguas al oriente an- 
tes de Uegar al dicho puerto, se puede hacer, la cual se ve y 
conoce en doblando la punta de Nizao, con la costa en la 
mano, que se ve una muy grande ensenada de arena, en la 
cual suelen haber unas salinas con sai, y en ella mucho pesca- 
do y tortugas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



" l tem,  que esta ciudad se ha ido consumiendo que no 
pasa de trescientos vecinos los que tiene, y algunas casas yer- 
mas y otras arruinadas que no hay quien las repare, y muchos 
,;tios vacos donde se pudieran edificar casas para su 
consemcion y aumento de esta ciudad, y a los dichos veci- 
nos despoblados les apremiara el dicho Presidente, o 

hacer vecindad en este pueblo, como lo pretendian, 
y en tal caso que este pueblo tuviera mayor defensa, y estan- 
do a los ojos del dicho Presidente y Audiencia los dichos 
vecinos, ninguno se atreviera a reincidir en los dichos resca- 
tes y se viera de que de ellos se hacia ausencia, y se les diera 
licencia con lirmtacion, y asi el dicho Presidente m esta con- 
sideracion echo bando de que pudiese hacer vecindad en esta 
ciudad el que quisiere, y visto que todos los mas lo deseaban 
y compraban casa y trataban de hacerlas, revoco el dicho ban- 
do, y echo otro de que todos se fuesen a vivir a la dicha nueva 
poblacion, y m la ejecucion de ello hizo pcisiones y muy 
grandes molestias, sin consentir que los enfermos se curasen 
sus enfermedades, si los que tenian necesidad de repararse, 

*Memorial de Bartolome Cepem y Gaspar de Xuara. Emilio Rodriguez 
Demorizi. W o n t r  hirton'cu Santo Domingo. Vol. 11 Santo Domingo, 
Editora Montalvo, 1945, pp.320-321. (Publicaciones del Archivo Ge- 
neral de la Nacion). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



se detuviesen y asi no ha habido galeotes del remo, ni fona- 
dos que tanto lo hayan sido en la dicha vecindad, sustentada 
con grande violencia, de que han resultado tantas muertes y 
trabajos y se hubieran excusado muchas con la pemision de 
vecindad de esta ciudad, muy conveniente y necesaria al ser- 
vicio de S. M".' 

1. Poque parecia que sena de provecho para la historia de la Ciudad de 
Santo Domingo darse con expedientes que mcasen a esta materia de 
compras de casa en ella por parte de los vecinos despblados del Nor- 
te, hubo dedicacion de un tiempo para reconocer los que hubiera en el 
Archivo de Indias: no se hallo nada concerniente a ello. (C de U.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"L ysla esti despoblada y Nta de gente porque en 
mtas  leguas de tierra que contiene no ay mas de cinco ciuda- 
&S y quatro villas de muy corta vecindad y ya los indios se 
m acabado; solo resta de ellos vn pueblo que llaman Roya 
que oi no tiene seis vecinos. 1.0s negros son los que culti- 
van la tierra y crian ganados y cstos tambien T-an faltando 
porque mueren muclios y en cstos tiempos no  vienen mas 
de Etiopia. 

(. ..) l3 .irgobispado desta ysla I(.spanola comprehende 
toda la ysla eii que ay al precetite cuico Ciudades y quatro 
dias  de las quales yre diciendo el estado presente que tienen 
lo mas breuem" que pudicre. la Ciudad de Santo Domingo 
donde  recide la catliedral metropolitana y primada de las 
Indias la audiencia y Chaticilleria Real y los oficiales de la R' 
Hacienda fuiidola el adelantado D. Christoual Colon' y 

Luis JenInimo Alcocer. "Kelacit'm Sumaria del 1:srado presente de la Isla 
Espnnola en las Indias Occidentales.. ." En h i l i o  Rodriguez Demonzi, 
ILlan'onc,r hirto'ncu dr Smto I)ominp. i'0l.l. Ciudad Tmjillo. Editora 
Montnlvo, 1942, pp. 209-253. (PutAicacioner del ;irchivo General de la 
Nacion). 

1. Error. Alcoccr escril>io <:risti,lv~l en vez de i3artolome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nombrola de Santo Domingo por auer llegado a su puerto 
vn dia de Domingo y en memoria de su padre que se llamo 
Domingo y despues la traslado adonde aora Esta Don frey 
Nicolas de Ovando, Como' mayor de Alcantara siendo 
Gouernador desta ysla esta m la voca del rio Osama a la 
vanda del ocidente y a la nuera del mar con buen puerto y 
seguro; tendra quulrocicntar rasas depiedru buena, y muchas de 
paja o de boxio (como aca dicen) tiene quinientos uccinos, y mas 
de dos mill negros y mulatos esclauos y libres sin mas de 
otras dos mili que asisten en los campos en las labrangas y 
crianqas, ay en eiia dos parroquias vna la de la cathedral, y 
otra de Santa Rarbara, tres Conuentos de Religiosos, 
Domuucos, franciscos y merced ario^ dos Conuento de mon- 
jas de santa dara y santa Catalina de Sena, tres Hospitales d e s  
Nicoias, de S Andres y S. Lagaro; tres Ermitas la de San Anton, 
la de S Miguel y la del Mayorazgo de los A& un colegio semi- 
nario en que esa la vniuersidad, vn casulla con dos Companias 
de soldados y sus oficiales y artilleros que tienen trescientas plaps; 
en el Castillo ay muy buenas pieps de ade r i a  de bronce y hie- 
rro coladoZ vn tribunal de la Santa Cruqada para todo el Distrito 
de la R' Audiencia y la ynquicision de Cartax" nombra en &M 

Comissario para sus causas; tuuo antiguamente casa de moneda 
que su magnd mando poner en ella el ano de 1536; saqueo esta 
ciud el yngles el ano de 1586, y desde entonces quedo 
arruynada y pobre y se a ido desminuyendo muy aprisa; perdio 
tambien todos sus papeles y memorias y escripturas porque 
el yngles hiqo trincheras de elias y las quemo a la partida. 

2. Refiriese a la Torre del Homenaje, junto al Ozama 
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(...)Conventos que ay en esta Ciudad de  Santo Do- 
mingo y SU Arcobispado 

EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO desta C N & ~  de la or- 
den de Predicadores se empeqo a fundar el ano de 1516 y fue 
autor de pasar a las Indias la orden Fray Domingo de 
~endop , '  hermano de Don fr. Garcia de Loaysa, Confesor 
del emperador Carlos Quinto y Cardenal Arqobispo de Seui* 
y Pres' del Consejo de las Indias Este P, que fue religioso de 
gnn virtud buen exemplo y muy docto deseoso de emplear- 
se en la conuercion de las aimas de tantos infieles, como se 
hallaron en las Indias, saco licencia de su General y de su 
Mag' para fundar Conuentos de su religion en ellas y mouio 
muchos buenos subjetos de ella y el ano de 1510 embio de- 
lante a fr Pedro de Cordoua4 con ella de quien auia mucho 
que decir de su sane y virtud y letras; el ano siguiente vino el 
&o fr Domingo de Mendoqa con otra buena compania de 
religiosos virtuosos y doctos; viuieron algunos anos con gran 
pobreqa haciendo gran penitencia y predicando a espanoles 
y indios y con su exemplo reformaron muchos abusos y 
conuirtieron gran num" de infieles; su magd y los vecinos les 
apdaron para edificar Conum; Chtistoual de Tapia5 Reg"' desta 
&ud hombre noble y principal en ella les dono vnas casas 

3. V P. Henriquez Urena. L? rnLturay Lu &!ras en Sanro Doningo ... 
pp. 32-33 y 36-37. 

4. V supra, p.112 V interesantes referencias de Cordoba, Montesinos y 
demas companeros en la obra de Fr. Aionso de Zamora (1635-1717). 
Historia & Lapm'n~a  & San An&mo del nuno Reina & Granadaodo Edicion 
de Parra Leon Hnos., Caracas 1930 V. ademas, Nouel, ob. cit., p 54. 

5. En 1514 era Veedor de S. M. y regidor de la ciudad de Santo Domingo. 
En ese ano le fue encomendada la cacica Mm'a Yamarex con setenta y 
dos indios de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



suyas;y P" de Lumbreras6 que fue el que los reciuio primero 
en su casa y los sustento se saiio deila y la dio a la orden y 
otros vecinos que tenian sus casas continuadas hicieron lo 
mismo con que se empeFo el Conuento en muy bastante si- 
tio' y el mejor de la ciudad; en el tienen sus capillas y entie- 
rros los mas principales linajes de eila y la capilla mayor es 
entierro de Christouai de Tapia y sus herederos que oy la 
poseen. 

(...) EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO de esta Ciudad de 
Santo Domingo se fundo muy alos principios de la fundacion 
de la Ciudad con limosnas que su magestad y los vecinos le 
hicieron y principalmente ayudo mucho para su fabrica Fran- 
cisco de Garab8que fue Reg" y alguacil mayor de esta Ciudad 
y despues poblador y Gouemador de Jamayca hombre noble 
y muy rico que dexo m mayorasgo con rentas en esta ciudad 
y en Xamaica oy esta casi acabado por auerle faitado las mas 
de sus rentas; ay memoria en algunas Historias de que pasa- 
ron frailes desta Religion con el Alminnte Don ChristouaJ 
Colon la segunda vez que vino a esta ysla9 y despues fueron 

6. Lumbreras era vecino de Santo Domingo y encomendero de indios en 
1514. 

7. En d repartimiento de indios en santo Domingo, en 1514, hay la si- 
guiente partida "Al monasterio del Senor Santo Domingo de la dicha 
ciudad se le depositaron para la obra del dicho monasterio la Cacica 
Magdalena,que solia servir al hospital, con trece personas de servicio". 
CD.1.. vol. 1, p 140. 

8. Garay dejo descendencia en Santo Domingo. V. Utrera, Dilufldan'oncs. .., 
Vol. 1, pp. 51,433 y 475. 

9. V Angel Ortega, O.EM., La Robido, Hurona ubwmnraly mtira. Sevilla, 
1925, tomo 11; y Fr. C. de Utrera, Los primero Franciscanos en la Espa- 
nola, en Dilucidaciones ..., vol. 1, pp. 239-250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



continuando el pasar a ella asta que fundaron este conuento 

I le empegaron por los anos de 1521 o 1522 .lo 

Al presentc es cabeca de la prouincia de S". Cruz de Ca- 
e; tiene buen edificio aunque la yglecia es pequena por 
,,o auerse acabado otra muy suntuosa que solo le faltan los 
'techos y se dexo de acabar por yr faltando las haciendas a los 
&os y por esto yrse acortando las limosnas y no ser tan 
 des como a los principios. Sustenia qumenk~ rehgiacraspocos 

o menos, tienen en el COUENTO VNA CRUZ de mas de a 
t,+a de la Santa Cruz de la Vega, que la guardan con cuida- 
do y veneracion y por que no les pidan reliquias della, y se 
disminuya la tienen oculta y no la manifiestan a todos-; 
-bien tienen otra Cruz muy grande que solia estar fuera en 
frente de la porteria del convento y la pusieron en m altar de . - 
h j$ecia con mayor veneracion por algunas maradas que a 
obrado Dios nro. S'. por ella; no ay mas memorias deste Con- 
p.ento ni de los varones ylustres en sant". letras y oficios que 

tenido por auer padecido sus papeles muchas perdidas asi 
con el saco del ingles como con otros accidentes y no ay 
duda que serian muchos por auerse fundado con varones muy 
uemplares de su religion que se emplearon al principio del 
descubh" de las Indias en la conue~ion de las almas de 
tantos millones de millares de infieles sin mas interes que el 
puro seruicio de dios exponiendose a muchissimos trabajos 
y a padecer el martino como algunos lo padecieron en la 
tie-rra firme." 
- 

10. Primer monasterio del Nuevo Munda Su edificacion es anterior a 
1521. En cedula de 1512, dirigida a Diego Colon, se habla de la "Fabri- 
ca de San Francisco". A E  fui enterrado, de 1512 a 1513, el intrepido 
Aionso de Ojeda, cuyos restos reposan, desde 1892. en el Convento 
Dominico. En las minas de San Francisco y yacen perdidos los restos 
de Bartolome Colon. 

11. El Padre Las Casas, durante su estancia en Santo Domingo, de sep- 
tiembre a diciembre de 1544, visito el Convento de San Francisca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(. . .) EL CONVENTO DE NUESTRA SEP~ORA DE LAS MERCEDES 
de la orden de los mercedarios redempcion de cautiuos que 
esta fundado en esta Ciudad de Santo Domuigo no hay mem'. 
de quando pasaron a las Indias a fundarle ni que religiosos 
vinieron; ay la de que se fundo por los anos de 1546 o 1547; 
siendo Gouernador AqO y Presc desta C ~ d a d  Don Alonso 
de F~enmayor'~ que ayudo mucho a su fabrica, fundose con 

(Y supra, p p  113 y 115). De ello habla Gonzalez Davila: "En 9 de 
septiembre tomo puerto en S Domingo. La primera misa que dixo de 
Pontiucal, fue en el Convento de S Fmusco, en el dia de su festividad. 
Hallo su Iglesia mal reparada en su edificio con falta de ornamentos, y en 
ella tres sacerdotes: el B d i e r  Gil Quuitlna, Dean y Juan Perez Vera, 
Canonigo desta Sanm Iglesia. recogido; cauado y zeloso de la honra de 
Dios, buen Teologo y verdadero en su trato, que auia sucedido en el 
Canonicam a Diego Gomu, que h e  el primer Canonigo que NM eSCI S 
Iglesia, como lo d i  el Epitafio siguiente: 

"OBIIT JACOBUS GOMEZ ECCLESE, HUIUS ALMA? IN SEDE 
CANUNICUS PRIMUS, OCTAVO IDUS MARTIl ANNO A 
NATIUITATE DOMINI 1543. MUSICES CONCETUS A PRIMA? 
MODULATOR AC HORARUM, & C E R E M O N W M  ECCLESVE, 
VEL DUX, VEL PER POLITUS 

SITQUE TERRA LEUIS QUAZSO. VMBRAMQUE OPTIMUS 
MAXlMUS ILyE SUSCIPIAT, QUIQUlDEM HANC CREARAT, 
VI' INDIES ORAT SUUS ECCLESE IEUSDEM QUINTANA 
SCOLASTlCUS 

En Castellano: 
Mvrio Diego Gomez, primer Canonigo desta Santa Iglesia, en el mes de 

Mar50 del aiio 1543 insigne Cantor, curioso Maestra de Gremonias 
Sede la tierra liviana, y el alma se la reciba el Senor, que la crio, como 
se lo salpica su amigo Quintana, Maestre Escuela desta Santa Iglesia." 
"Sin estos auia otros tres Clerigos, que andauan por el Obispado, y el 
Obispo los recogio a la Ciudad, con animo de ocupados en la Iglesia". 
( f i a ~ m  cr&SiarRm & (oprimihw I&ia de h Indm ... Tomo 1, p192) 

12. Obispo de Santo Domingo y de la Concepcion desde 1538. V. supra, 
p., 179, nota 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



limosnas que su magd y los vecinos de esta Ciudad hicieron 
ello1' y lo que mas ayudo fue vn caso marauilloso que P. 

suce&o a vn hidalgo muy rico en esta ysla del apellido de 
&miel o Gudiel," que auiendose desposado por palabras 
de presente con vna senora su y g d  en el mismo talamo le 
toco Dios y fmgiendo alguna enfermedad repentina se quito 
del taiamo y partio a rece& el auito desta sagolda r e l c  ha- 
&endo donacion al Conu" de todos sus bienes y pocesiones 
que aipnas de ellas permanecen hasta oy entre las demas del 
Conu" Viuio muchos anos santamente y murio con muy bue- 
m opinion y piadosamente, se deue creer le daria Dios en el 
Cielo la paga de tan animosa y resuelta determinacion, Fuera 
con esto este Conu*. muy rico si desde el principio se funda- 
n Prouincia y no fuera subjeto a la prouincia del Andducia 
de donde cada tres anos venia nombrado Comor y prelado y 
si e de decir la verdad aunque por esta causa goso de prelados 
muy doctos, no le yba bien de hacienda porque los mas no  
mtauan sino de desnatar las pocesiones y boluerse a Espaiia 
ricos y como esta el convento tan lexos vna cosa que se tuvo 
por miraculosa. 

(. . .) EL CONVENTO DE SANTA CLARA de Jesus de esta ciu- 
dad de S". Domingo de monjas de la orden de San Francisco 

13. \! Umra, Nnrrho sniora de Lu Mmh. Hisma donrmmtado ds su Santwa- 
ni m la andad & San& Domngoy dr m rnI&. Sanm Domingo, 1932; y 
Pedro Nolasco Perez, Religiosos de la Merced que pasaron a la Ameri- 
ca Espanola. Sevilla, 1924, p p  21-69, y 315-348. En el repartimiento 
de indios de la Espanola en 1514. consta esta pnrtidr "Al monasterio 
de la Merced de la dicha ciudad (Sanm Domingo) para hacer el dicho 
monasterio y obra de el se le depositaron hrs naborias de casa de las 
que registro el factorJuan de AmpKs". C.D.I., vol. 1, p. 140. 

14. No seria improbable la identificacion entre el citado Gumiel o Gudiel 
y el Padre Mercedario Tomas Gumiel, que he cura de Higuey. V P. 
Nolasco Perez, ob. cit., p. 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fundo y doxto por el ano de 1536 el Contador Aiuaro Caba- 
llero Se r ran~ '~  vezino y Reg"'. desta dicha Ciudad y Contador 
General de las Indias por su magd Edifico la capiiia mayor 
para su entiero y de sus descendientes; dexo dotadas muchas 
missas de capellanias y dio muchos ornamentos para la capi- 
Ua mayor y auiendose ai-ruynado la dicha Capiua mayor de la 
yglecia del dho Commto al presente la a reeddbdo el Capitan 
Don Rodago Pimente116 como vno de los descendientes del 
dho Con*' A l w  Cabdem Serrano; esta sujeto al kebdo de 
la orden de San Fran" de la proUin& de Santa C m  de Caracas 
que m su capitulo pmuinciai nombra vn Reboso de vida 
exempkr para confesor y celador del dha Commto y viue m el 
m vn q m o  questa junto a la slcr;sth m este Commto (por- 
que es muy obseruante); estan enterradas religiosas de vida 
exempkr que an muerto con opinion de santas" 

EL CONVENTO DE REGINA ANGELORUM de monjas de la 
orden de S'" Domingo se fundo por el ano de 1555 con li- 
mosnas de su magd. y de los vecinos1' y principalmente ayu- 

15. Fue contador del Rey de Santo Domingo durante mas de treinta anos. 
Murio en 1571. V Utrera, Diha&uonu ..., vol. 1 pp. 265,294,343,439. 

16. P i e n t e l  era natural de Santo Domingo Murio el 25 de junio de 1683. 

17. V Utrera, El Convento de Santa Clara, en DiIna&cionts..., vol. 1, p p  
293-299. 

18. En el Archivo de Indias (54-1-11). se hallan los siguientes documen- 
tos: Expediente sobre la fundacion de un convento de religiosas domi- 
nicanas en la ciudad de Santo Domingo, 1556; y Expediente de las 
monjas de Regina Angelorum de la ciudad de Santo Domingo sobre 
que se les concediese una limosna para reedificar la iglesia, 1572 En el 
Archivo Eclesiktico del Arzobispado de Santo Domingo (Est. B. cajon 
32, legajo 8). se conserva un Libro Becerro de las Monjas de Regina, 
siglos XVII-XVIII. Vease, ademas, el articulo de EC de Utren, La 
Iglesia y el convento de Regina, en DiLvR&aonts. .., vol. 1 ,  paginas 2 6 5  
269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



do para ello Dona Maria de Arana viuda de Diego S~lano,'~ 
p s o n a s  nobles. Dono al prouincial de la orden de Santo 
~ o m i n g o  desta Ciudad pata este efecto mas casas principa- 
les que tenia y vna estancia con seis esclauos negros y mucho 
guildo de vacas y cabrio en la Riuera del rio del Soco. 

En las casas se hndo el Conum y Yglecia y con lo demas 
y otras muchas limosnas que hiqo se tnixeron seis monjas de 
Espana para fundadoras y en recompenga desto le hicieron 
&nacion algunos anos despues de la capilla mayor de la yglecia 
del Conu" para entierro della y sus herederos y sucesores que 
oy la poseen. Esta su / jeto el Conu". al Prouincial de la or- 
den de Predicadores de esta Prouincia de santa Cruz que en 
suaucencia nombra vn Vico. y sustenta el Com'" setentamon- 
ps pocas mas o menos. 

Hospitales d e  esta ciud de S'" Domingo 

EL HOSPITAL DE SAN NICOLAS desta ciudad de S" Domin- 
go fundaronle los vecinos desta Ciudad con sus limosnas luego 
J principio que se poblo la Ciudad el ano de 1503; ayudo 
mucho a ello Don fr Nicolas de Ovando Como' mayor de 
Leonzo del auito de Alcantara siendo Gouernador desta ysla 
Espanola y por esso tomo la advocacion de San Nicolas; nom- 
bmon los hndadores por patron del a su Magestad que le a 
faborecido mucho y las veces q' a embiado Vicitador a esta 
Ciudad trae Comission de vicitar eldho Hospital. Gouiemase 

19. \! supra, p. 118, nota u). 

20. Frey Nicolas de Ovando, Comendador de  Lares, de  la Orden de  
Alcantara, Gobernador de Santo Domingo desde el 15 de abril de 1502 
hasta. el 11 de iulio de 1509. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



por tres diputados y tres mayordomos que conforme a sus 
Constituciones nombran cada ano de los vecinos mas princi- 
pales desta Ciudad los quales acuden a la cura de los enfer- 
mos y a la administracion de las rentas del dho Hospital 
con gran solicitud y caridad ~oniendo muchas veces de su 
hacienda para que no falte porque gasta mucho mas de lo 
que tiene de rrenta de limosnas que le hacen los vecinos y 
los administradores porque todos tienen deuocion con 
hacerlas a este Hospital, tiene de renta 20 mill R' y gasta 
cada ano treynta y seis mill reales y la demagia se suple de 
las dichas limosnas que caen entre ano; sustenta vn 
Capelian mayor que administra los sacram"' a los pobres 
enfermosy cinco Capellanes menores que acuden a decir 
missa a los  obres enfermos y al semo del dho. Hospital y 
las missas son de dotaciones particulares que an dexado 
los vecinos y son patrones los diputados y mayordomos 
del= Esta fundada en este Hospital vna Cofradia de la 
limpia Concepcion de nuestra senora con muchas gracias 
y indulgencias y todos los mas vecinos tienen deuocion 
de ser cofrades desta Cofradia que hace fiesta solene a 8 
de d& a la limpia Concepcion de nra. Senora=El ano de 
1541 a instancia de los diputados y mayordomos deste 
Hospital lo incorporo su Santd en el de santispiritus in 
saxia de Roma para lo qual despacho sus BuUas con gran- 
des gracias y priuiiegios y en reconocimm desta gracia y 
incorporacion paga de feudo este Hospital tres florines 
en cada ano al dho Hospital de santispiritus de Roma. 
Curanse en el dho. Hospital desta Ciudad los pobres en- 
fermos de todas enfermedades asi hombres como mugeres 
en enfermerias ap" y tiene buen edificio con vna yglesia 
capas y es uno de los mas bien seruidos y administrados 
de las Indias. En este Hospital reposa en el senor el vene- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



&le Alonso Perez, clerigo sacerdote que exercitando las 
&ras de misericordia con los pobres murio con opinion 
de santo." 

EL HOSPITAL DE SAN ANDRES de esta ciud de Sto Domingo 
se fundo con la p". de diesmos que aplica la erecion de esta 
&sia cathedral para la cura de los pobres enfermos. 
~ ~ u i e r n a i e  el Arcobispo que nombra vn administrador con- 
fomie al Patronasgo R' y dos preuendados de su yglecia nom- 
bndos cada ano son diputados del para celar la cura y regaio 
de los pobres, y dar cuenta al Prelado de lo que tiene necesi- 
&d de remedio. Tendra de rrenta Dos mil1 pessos pocos mas 
omenos conforme suben o baxan los diesmos y en esta canP. 
entran las rentas de tributos y caxas que an dexado de limos- 
na los vecinos, o que se an comprado con la renta que le 
sobra al dho Hospital; tiene un Capellan que les administra 
los sacramentos con dotacion particular y en su yglesia esta 
vn santo Chisto Crucificado miraculoso con quien se tiene 
mucha deuocion en esta Ciudd. " 

EL HOSPITAL DE SAN LACARO de esta ciud. de S" Domingo 
es muy antiguo y su magd le concedio que goqase de los 
puuilegios del Hospital de San Lacaro de Sed.  esta fuera del 
comercio de la ciudad avnque dentro de los muros y si se 
acabara su edificio fuera de los mejores de las Indias. Estos 
anos pasados edifico en el don Juan Melgarejo Ponce de 
LeoqZ-' oydor mas antiguo de la R' Audiencia de esta ciudad 

21. i! Supra, P. 235, nota 72. Acerca de la citadainstitucion, vease: Dr. EA. 
Batlle, El primer Hospital de America, en revista Midicu Dominicuna, 
CT.,dic. 1941,nUm. 1, pp. 41-48. 

22. \T Utrera, El Hospital y la iglesia de San Andres, en DiiuRdaiionu. .., 
Vol. 1 pp. 275-278. 

23. Autor del Memorial que figura a continuacion de esta relacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



que Gouernaua por muerte de Don Nicolas de Velasco2'. 
Gouernador y Pres' que fue desta Audiencia R'.= Reparo la 
yglecia que no estaua acabada mas de la capda mayor y las 
dos Capillas colaterales y hiqo dos quartos de viuienda para 
que esten aparte los hombres de las mugeres y leuanto las 
sercas del Hospital que estaban caydas; hiqo otro quarto de 
viuienda fuera para los que no estan confumados en la en- 
fermedad se curen en el hasta que o sanen y salgan del o se 
confumen y los pasen al Hospital, y todo esto se hiqo de 
limosnas porque no tiene rentas propias; mas de ordinario 
leuanta dios vna persona que con sus limosnas y las que soli- 
cita y recoje se acude asi al reparo del edificio como al sus- 
tento de los pobres como lo hiqo el dicho oydor y lo dexo 
todo en buena orden y si le durara mas el Gouierno lo ade- 
lantara mucho mas y le pusiera rentas, ministros y capellanes. 
Todo esto atajo su partida a Espana despues de auer 
Gouernado loablemente mirando por el bien publico desta 
Ciudad y isla que a sentido mucho su falta y aucien~ia".~~ 

24. Nicolas de Velasco Altamirano, Gobernador de Santo Domingo de 
1645 a 1649. 

25. V. Utrera. La iglesia de San Lazaro, en ..., vol. 1 
pp. 251-253. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Estado de la isla de 
Santo Domingo en 1665 

s e  contaban en la isla de Santo Domingo. en 1661. cer- ., . 
cade 14,000 espanoles, mestizos y mulatos libres y se preten- 
dia que el numero de los esclavos era mayor. Ademas de esto, - .  

siete leguas de la capital, habia alrededor de 1,200 negros 
fugitivos, que se habian acantonado y atrincherado en una 
montana casi inaccesible y que hacian contribuir a todo el 
pais y a la ciudad misma. I Iabia en esta ciudad quinientas 
casas; se la habia cercado con murdas desde la dtirna tenta- 
tiva de los ingleses y estaba defendida por tres fortalezas. La 
principal era la antigua, de que hable en otra parte, la que esta 
situada sobre la punta de tierra que forma la embocadura del 
M Ozarna en el mar, y que es la unica que subsiste hoy. Esta- 
ba compuesta, segun una memoria de la epoca, de torres y 
construida en una roca escarpada, guarnecida por 24 piezas 
de canon por lo bajo, con una plataforma bien provista de 
artilleria. Despues de Santo Domingo lo mejor que habia en 

* Pedro F. Javier de Chulevoix. Historia de la Isla Espanola de Santo 
Domingo. Vol.11. Libro septimo. Santo Domingo, Ed!tora.de 'Santo 
Domingo, 1977, pp.M,380-383.(Sociedad Dominicana de Bibliofilos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



la parte espanola de la isla era Santiago. Esta c ~ d a d  estaba 
habitada por comerciantes y orfebres; hacia pocos anos que 
los franceses la habian saqueado, habiendo desembarcado 
bajo bandera inglesa, en Puerto Plata, de la que dista 14 le- 
guas y parece bien que de esta accion es de la que habla el P. 
Du Tertre, y que pone bajo el pretendido gobierno del capi- 
tan Eliazouard ingles. 

(...)De la Uanura de  Santo Domingo. Fuerzas d e  la 
c iudadyde  sus alrededores.-Despues de la Vega Real, la 
mayor llanura de la isla es la de Santo Domingo, pero el terre- 
no no es con mucho tan bueno. Tiene de ocho a doce leguas 
de ancho desde las montanas de la Puerta, que tiene al norte, 
hasta el mar, que le queda al sur. Su longitud es de unas trein- 
ta leguas, desde las montanas que hay al oeste de la ciudad 
hasta la costa oriental de la isla. El senor Butet cree que de 
Santiago a Santo Domingo no hay mas que 38 leguas comu- 
nes de Francia y que ambas ciudades estan casi al nordeste y 
sureste, tirando un poco hacia el oeste. IIe hablado en otra 
parte de la situacion de esta capital, pero no se si ella ha esta- 
do siempre tan poco fortificada del lado de tierra como lo 
esta hoy; lo cierto es que no tiene mas que una simple mura- 
lla sin foso y ninguna obra avanzada. Esta muralla no tiene 
en algunos lugares sino diez pies de alto y tres de espesor y 
nada de baluarte por dentro. Mas alla hay una pradera de 400 
pasos de ancho. Se entra luego en un bosquecillo y despues 
de haber hecho una milla aproximadamente se encuentra al 
borde del mar un pequeno fuerte, que defiende el unico lu- 
gar de la costa por donde se puede desembarcar: se lo llama 
el fuerte de JanJm'nimo. Es cuadrado y cada lado tiene unos 
140 pies de largo, con flancos de cinco a seis pies de anchura, 
un angulo entrante en medio de cada cortina y un foso de 12 
pies de hondo y ancho de 24. Esta revestido de buenas mura- 
llas, sin camino cubierto y sin empalizadas; y cuatro garitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ocupan las puntas que tiene de cuatro maneras de bastiones. 
Este fuerte tiene dos puentes levadizos, uno del lado del mar 
y otro al opuesto, con una puerta donde dos hombres pue- 
den pasar de frente. Treinta piezas de canon de ocho libras 
de balas y ordinariamente 25 hombres de guarnicion; pero 
tiene alojamientos para cien. El anclaje es bueno para toda 
clase de barcos a poco alcance de canon y el desembarque 
muy facil en una pequena ensenada de arena. 

La fuerza de la ciudadela. -Todo el terreno que esta 
mas alla hasta el rio Haina, esta cubierto por bosques muy 
espesos, a traves de los cuales se ha tirado un camino, que 
neva a Ama, y cuya primera media legua esta cortada de dis- 
tancia en distancia por tres atrincherarnientos de marnposte- 
daen herradura, con huecos y baterias para colocar canones. 
J.a longitud de la sabana que limita con Santo Domingo al 
oeste es de 500 toesas de norte a sur y termina al norte en 
dgunas alturas cubiertas de bosque y en una poblacion que 
se llama el P~leblo de /os Islenos, pero si la ciudad es facil de 
atar del lado de tierra, parece intomable del lado del mar y 
del do, donde una buena muralla a la altura de un hombre, 
flaqueada por torres de distancia en distancia, construidas 
sobre rocas escarpadas, contra las que bate el mar constante- 
mente y 160 piezas de canon en bateria la defienden igual- 
mente del furor de las aguas y de los ataques de fuera. La 
ciudadela, que los espanoles llaman la Fueqa, esta, como lo 
dije antes, situada sobre una legua de tierra que forma la em- 
bocadura del rio en el mar. Su defensa principal consiste en 
varias baterias cubiertas que dan al mar y al rio. Estan tam- 
bien colocadas sobre rocas escarpadas de 18 pies de alto, 
donde las chalupas no podrian abordar, porque alli las olas 
son siempre muy altas. Del lado de la ciudad no tiene mas 
que una simple muralia de 15 pies de alto y de dos pies de 
espesor, sin flancos ni bastiones ni baluartes ni fosos ni ca- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tioties. Se entra por una gran puerta, donde hay un cuerpo de 
guardia de cuico hombres; y en el medio de la fortaleza se - 
levatita una gran torre, que suve de alojamiento al coman- 
dante: esta cti medio de una gran plaza de armas. Al viento 
de la ciudad, se mantiene en una punta avanzada un cuerpo 
de guardia de seis hombres, para observarlos barcos que apa- 
recen a lo largo de la costa. Precaucion en la que se debe 
descansar poquisimo, dado que nada es mas facil que llevarse 
ese cuerpo de guardia. 

Gobierno de esta capital. -La ciudad de Santo Do- 
,mingo esta gobernada por una audiencia real, compuesta del 
presidente, que es al mismo tiempo capital gened,  de cuatro 
auditores o consejeros; de un fiscal o procurador general; de 
un relator y de dos secretarios Las islas de Cuba y de Puerto 
Rico y toda la costa de Tierra Fume, desde la isla de la TNii- 
dad hasta el Rio Hacha dependen de ella, cuanto a lo civil y 
lo politico; pero el presidente no tiene autoridad, como capi- 
tan general, sino en la isla de Santo Domingo: La Habana, 
San Juan de Puerto Rico, Caracas y otros lugares de Tierra 
Fume tienen sus capitanes generales o gobernadores que no 
lo reconocen en nada. El pueblo de Santo Domingo elige 
cada ano dos alcaldes, que son los jueces ordinarios para los 
asuntos civiles y que al ano siguiente son alcaldes de la Her- 
manhd especie de jurisdiccion que cuida de los asuntos cri- 
minales y responde a nuestras mariscalias. El ayuntamiento 
esta compuesto de cuatro regidores que deben ser ancianos 
del pueblo y haber pasado por los cargos de alcaldes; del 
teniente de policia, del alferez real, que lleva el estandarte del 
rey en tiempo de paz y de guerra; y de los alcaldes ordinarios. 
Todos estos oficiales tienen voz en las elecciones que se ha- 
cen cada aiio. Hay ademas de esto una contaduria, que forma 
cuerpo con el presidente, regula los asuntos del rey en lo 
tocante a la percepcion de sus derechos, el pago de sus tro- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pas y los otros gastos ordinarios y extraordinario del gobier- 
n a  Esta camara no tiene mas que dos oficiales, el tesorero y 
el contador, con un secretario. El tesorero, el contador y el 

tienen cada uno una llave del tesoro. Cuanto a lo 
militar, el capitan general tiene bajo si un gobernador de ar- 
mas, un mayor, diez mayores ayudantes, cuatro companias de 
tropas regulares. cada una con 50 hombres, mantenidos y 
pagados p$ la corte y una compania de artilleros de 40 ca- 
noneros: cada compania de soldados tiene su capitan, un ca- 
pitan reformado sin sueldo y que Ueva el fusil, como un simple 
faccionario, y un teniente. La compania de artilleria esta man- 
dada por un solo capitan, sin o& oficiales. La fuerza tiene 
su comandante particular pagado por el rey, pero sin guarn- 
cion. Todos los demas oficiales no tienen sueldo alguno del 

=Y. 

Lasguarniciones. -Del numero de 200 soldados man- 
tenidos en la ciudad, hay un destacamento de 13 hombres, 
mandado por un teniente, que forma toda la guarnicion de 
Santiago y que nunca es relevado; y otro de 25, mandado por 
un teniente y un ayudante mayor, que forma la del fuerte San 
Jeronimo. El cuerpo de la milicia burguesa no tiene soldados; 
se compone de seis companias de mulatos o de indios y de 
muy pocos blancos. Todos juntos hacen 725 hombres. La 
compania de negros libres, en la que se mezclan muchos es- 
clavos, es de 160 hombres. La poblacion de islenos tiene dos 
companias de milicias burguesas que hacen 240 hombres, cas: 
todos blancos. Esta poblacion es una especie de barrio de la 
capital. La aldea de los negros libres franceses, es decir, de 
esclavos transfugas de las habitaciones franceses a la colonia 
espatiola, la que lleva el nombre de San Lorenzo y que esta 
situada en las margenes del Ozama, a una escasa legua mas 
arriba de Santo Domingo, mantiene una compania de 140 
hombres, mandada por un alferez de las tropas regulares nom- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



brado por el presidente. Todo esto hace 1.500 hombres que 
llevan las armas en la capitai, y sus alrededores, a unas 10 
leguas a la redonda. 

EI dero. -El clero de esta ciudad se compone de un 
arzobispo primado de todas las Indias espanolas, y del que 
dependen inmediatamente los obispos de la dependencia de 
la audiencia real: de un arcediano, de 14 canonigos y de un 
crecido numero de sacerdotes, que sirven la iglesia metropo- 
litana y las parroquias Los dominicos, los franciscanos, los 
Padres de la Merced y los jesuitas tienen casas bastante her- 
mosas y todas las iglesias son magnificas Hay tambien dos 
monasterios de religiosas sumamente espaciosos y bien cons- 
truidos; pero muy pobres; y un numero infinito de capillas 
particulares, que llenan la ciudad. El hospital gened y otro 
donde se reciben los leprosos, son gobernados por el arzo- 
bispo y por los oficiales del ayuntamiento, que nombran a 
sus administradores. Se asegura que el servicio divino se hace 
con mucha pompa en la iglesia metropolitana, que esta muy 
ricamente adornada y es de una arquitectura soberbia. ia ciu- 
dad no tiene sino una parroquia, y se cuentan otras diez en el 
resto de la colonia; a saber, una en Altagracia, una en Santia- 
go, una en La Vega, una en el Cotui. una en Seibo, una en 
Monte Plata, cuyo parroco sirve tambien la aldea india de 
Boya, y la de Bayaguana; una en Gohava, una en Banica, y la 
decima en ha, cuyo Cura va de tiempo en tiempo a decir la 
misa en los distritos de San Juan de la Maguana y de Neiva, 
donde no hay ni sacerdotes ni iglesias". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"& &dad de Santo D o m k p ,  que es h Metropoli y 
cabeza de la ysla, consta de dos mil nobecientos y setenta y 
siete 2977 de confession, inciuiendose con ellas la milicia y 
gente libre y esclaba, que asiste de ordinario en las haciendas 
del campo, dentro del distrito de mas de catorce leguas. Las 
setecientas son espanoles: novecientas e setenta e siete espa- 
nolas. La tercera parte de estas no oyen misa por falta de 
vestidos. Esclabos i esclabas, mil y trescientos. Los demas 
son pardos y mulatos, varones y hembras, libres. Hanse 
cassado desde Octubre de 1677 hasta este abrii de 1681, dos- 
cientos 288 y ochenta y ocho, casi todos de gente baxa y 
esuabos Han fdecido setecientos 780 y ochenta. Los que se 
han bautizado 638 son seiscientos y treinta y ocho. 

Tiene esta ciudad una insigne Cathedral, Parochia de 
Sancta Barbara; conventos de Santo Domingo, con estudios 
generales; de San Francisco; de nuestra Senora de la Merced; 
dos de rebosas dominicas y franciscas; tres hospitales: de 
San Nicolas, San Andres y San Lazaro. Un coliegio; pero va- 
60 de todo. Dos Hermitas mui buenas, de nra. Senora del 

'Domingo Fernandez Navarrete. "Relacion de las ciudades, villas y luga- 
res de la Isla de Sancto Domingo y Espanola". En Emilio Roddguez 
Demorizi. Rslaionu bisr6n'cas & Jan& DomR>go.Vol.lll. Ciudad T~jillo. 
Editora Montalvo. 1957.pp.10-13 (Publicaciones del Archivo General 
de la Nacion). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carmen y de San Antonio Abad. Otra ay de San Miguel; pero 
es de paja.' 

Por la parte occidental corre un lienzo de m d a ,  con 
frente al mar y a la tierra, el cual se nombra fuerte del Mata- 

- 

1. De acuerdo con las razones dadas por Fray Cipnano de Utrera 
(Duwa'd&~~~b~Hi,tdn'~~,T. 1, pag 199),parece un ermr atribuir al Teso- 
nm Don Miguel de Pasamonte la construccion de la Ermita de San 
Miguel, que en 1681 "era de para". A menos que la edificada por 
Pasamonte fuera destruida con anterioridad a esa fecha por alguno de 
los huracanes i terremotos que con tanta frecuencia castigaron la isla 
en los siglos XVI i XVII, i danaron varios templos de esta ciudad. 
Alonso de PUin, Canonigo Mayor de la Catedral de Santo Domingo "y 
obrem mayor de la yglesia de Sancta Barbara de la dicha ziudad. Dize 
que por pformaciones y recaudos que se han traydo y presentado ante 
\! Ala, en este Consejo Real de las yndias consta como dba iglesia de 
Sancta Barvara se cayo y la mucha necesidad que ay de que el dho. 
templo se tome a hazer y Re edificar....:' Lo que conozco de este docu- 
mento no tiene fecha, pem se dispone "en Madrid a veinte y siete de 
junio de 1578 anos", que se le de una cantidad de ducados "en bienes 
de difuntos de los que estan en la casa de contratacion", i esto viene de 
acuerdo con lo que dice Fr. Andres de Carvajal en Abril de 1576 (Utrera, 
o. r pag 223): que Aionso de Pena "autualmente esta edificando la 
parrodiia de sancta barbara desta ciudad de santo domingo y no la 
acaba por esperar lamerced que V M. le a de hacer para acabarla ...." Es 
verdad que en 1571 el mismo Andres de Carvajal informaba al Rei que 
" An quedado en el arzobispado, la ciudad de santo domingo ...." con 
dos iglesias, la catedral y la otra parmchia que se llama santa barbara, 
cuyos edihios son buhio de paja harto pobre, porque la parrochia es 
tan pobre y la ciudad, que no han tenido ni tienen posibilidad para 
haceda de piedra ni de tapia", pem aunque de ese texto parece dedu- 
cirse que la iglesianunca habia sido "de tapia ni de piedra", las palabras 
de Pena al solicitar la ayuda del Rei pan. que ese templo "se tome a 
hazer y Re edifkaf'. permiten abrigar algunas dudas acerca del mate- 
rial con que fue constmida la iglesia primitiva 
El edificio levantado por Aionso de Pena tuvo escasa solidez o tue mui 
danado por las teas incendiarias de los marinos de Drake.pues no resis- 
tio a un huracan en 1591, a juzgar por lo que dice la Audiencia de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dero; mas, para el norte tiene una punta de diamante y otro 
fuertedo, que tambien guardan la campana: media legua afue- 
ra esta el fuerte de S. Geronimo, en la playa del mar: fue este 
el que causo dano considerable ai enemigo ingles, ano 1655. 
Es pequeno, y esta faito de algunos reparos para seguridad 
de lagente. Por la banda del norte esta abierta toda la Ziudad: 
ha mandado V. M. se mude, y ha enviado plata destinada para 
este fui; pero no se ha tratado de comenzar. A la parte del sur 

Santo Domingo en 7 de Noviembre de 1599: Parece que el dicho hura- 
can (del ano noventa y uno) derrivo layglesia (de Sta. Barbara) hasta los 
simientos y ser necesario Reedificarla que por estar lexos de la iglesia 
(ia Catedral) y por la pobreza y falta de vestidos de muchos Parrochianos 
dexan muchos de oyr misa ... seramenester mil y quinientos ducados.. ." 
Ese huracan de 1591 puede ser uno de aquellos a que se refiere el 
Dean i Cabildo en documento de 10 de Octubre de 1600, citado por 
Fray Cipriano de Utrera: despues aca (de la invasion de Drake) a tenido 
muchas perdidas asi de flotas pedidas en la mar y robadas, como de 
grandes pestilencias que an venido sobre los negros con muerte de mas 
de la mitad de los que auia en esta ysla, con tres huracanes que a avido, 
que destruyeron todas las labranzas y derriuaron iygenios y casas..." 
Tambien fue arruinada por un ciclon laiglesia de N. S de las Mercedes, 
segun se deduce de este fragmentode un documento del Archivo de 
Indias: "El convento de la Merced de la Cd. de Sto. Domingo. Dize 
que respecto del mucho dano que causo en ladha. isla lagran tormenta 
de aguas y vientos que en ella hubo el de 628 quedo totalmente 
arruinado y indeszcente para celebrar en el con seguridad y veneracion 
el culto divino ... por avene caido toda la Bobeda encima ..."." Hay una 
R C, proveyendo, de fecha 25 de Abril 1635." 
El temblor de tierra de 1628 debio encontrar la iglesia en mui mal 
estado, pues el terremoto de 1614 o la tormenta de 1616, o ambas 
calamidades, le habian causado gran dano. La caida de los techos, en 
1628, no fue total, porque en 1635 heron derribados 'los techos que 
estaban danados y apuntalados, segun documento citado por Utrern 
(a c. pag. 349). En 4 de Julio de 1717 el Superior de la Orden de la 
Merced en Santo Domingo "pide a \! M. una limosna para su dho. 
conve" destrozado con dos repetidos y feroces huracanes...!' (E. T.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



esta el mar, Ueno de penascos y arrecifes que sirven de muro 
incontrastable: junto al colegio esta el fuerte que llaman de 
los Estudios, sitio muy a proposito para impedir la entrada 
del 60. 

Al oriente, a la mesma orilla del rio, esta la Fuena, que 
guarda la entrada por el, y impide se acerquen los navios: 
tiene muy buena forma y dtsposicion, pero como por abaxo 
es combatida de las aguas se va desmoronando, y desenca- 
jando las piedras, de modo que necesita de remedio, y lo que 
oy se puede componer a poca costa, si no se hace, costara 
despues millares de ducados. Por la lumbre del agua tiene 
unas piezas de artilleria, a modo de plataforma muy en pro- 
porcion para offender grandemente a las naos que preten- 
dan subir a dar fondo. Correnlos parapetos de la Fuerza hasta 
el cuerpo de guardia, que esta en la plazuela de Palacio: cerca- 
no aqui se ha labrado en este tiempo un fuertecillo, inutil en 
sentir de los mas, y excusado en la opinion de todos, y en la 
mia algo pernicioso a nosotros mismos (como tengo vistos 
tantos en esta vida, y reparado con atencion en eiios, puedo 
tener voto entre los que han visto muy poco). Desde enfren- 
tede Palacio baxa al rio el muro continuado con los parape- 
tos dichos. Remata el fin el fuerte de S. Diego: esta en 
admirable disposicion: mira por una parte al Sur, que es el 
camino del enemigo; por el frente al Oriente, y tambien al 
Norte, donde esta el surgidero, y la playa donde puede saltar 
la gente. Todo lo defiende, y es bastante solo este, estando 
bien guarnecido de gente y armas, para impedir quantos ene- 
migos intentaien alguna hostilidad: esta muy maltratado: ha 
inviado plata V. M. para su reparo y refuerzo; pero sin effecto 
alguno. 

De la otra banda ay una iglesita de nuestra Senora del 
Rosario, abogada de la gente de mar: es el templo primero de 
la isla. Por el rio, Senor, jamas padecera trabajo estaYsla, si se 
pone mediano cuidado: no es posible se arroje ninguno a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



entrar por el: pueden del mar afuera acanonear la ciudad y 
divertir lagente; pero no entrara y mas con el banco que esta 
enfrente de la Fuerza: lo que pide reparo es, que la 
&cumbalacion de la ciudad es muy grande, por distar no 
poco de ella el muro que cae al Occidente; los fuertes mu- 
chos: la gente para guarnecer todos los puestos y salir a la 

muy poca, y dificil darse unos a otros las manos. 
Otro reparo muy considerable ay, y es no aver tratado 

!amas esta ciudad de una retirada para asegurar las haciendas, 
plata y ornamentos de las yglesias, religiosas, viejos, enfer- 
mos, mugeres y ninos, siendo assi que el sitio que cae al  Nor- 
te es eminente a la ciudad, y muy bueno; y podria tambien 
wvir de muro y defensa, impedir se ensenorease de la ciu- 
dad el enemigo. Por esta falta, cuando entro aqui el Draque, 
&O de 1585 [fue el 861 robo los templos, y cuanto avia, y a 
*ver dos piezas en la retirada, si la tuviera, no entrara en la 
ciudad, ni se asegurara en ella Y el ano de 1655, quando esto 
estuvo casi en manos del ingles, se fueron los religiosos, reli- 
giosas, mugeres y criaturas a los campos. 1 muchos hombres 
tambien, huyendo de pelear, de que se siguieron despues en- 
fermedades, no pocas muertes de los trabajos que padecie- 
ion. Era muy hemosa esta ciudad, y de lindisimas casas: el 
temblor de los anos pasados la dexo muy arruinada". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noticias de la Isla Espanola,* 
Santo Domingo, 10 de Agosto de 1690.l 

b s t a  Isla Espanola, si es que en lo poco que de ella le 
ha quedado a V. M., hay mucho, se mucho a toda priesa per- 
diendo, y perecera con brevedad, si no se aplica luego el re- 
medio; constarale a V. M. ya por el frangente de 6 de julio de 
la ciudad de San-, de que le da aviso y ya por la suma 
miseria en que estan ambos estados como manifiestan estos 
instrumentos que remito.' 

* Fernando Carvajal y Rivera "Noticias de  la Espanola" En Emilio 
RodiiguezDemorizi. ILlafoncs his~on'cnr & Junta Domingo, Vol. 111. Ciu- 
dad Tmjillo, Editora Montalvo, 1957, pp.73,75,81,150,151,157,168, 
170,171,172,239,240,246-247,248-250. publicaciones del A d i m  
General de la Nacion). 

1. En estas cartas hay no pocas repeticiones, pero como en ellas hay algu- 
nas variantes y resultaria bien enojosa la tarea de suprimir los textos 
repetidos, se dejan pasar sin ninguna mutilacion. 

2 Esta relacion esta llena de referencias numericas que corresponden a 
los instmmenms, y que, en esta copiaestando de mas porque enmpecen 
la lectura que ya no tiene sino caracter historico, se omiten aqui.@ota 
de Fr. C. de U.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(. . .) FELIGRESES. Entre blancog mulatos y negros libres y 
esclavos hombres de comunion 1.128; de confesion, 125; mu- 
jeres de las mismas calidades, de comunion, 1828, y de 
confesion, 128. Islenos de ambos sexos, asi comunioti como 
de confesion, 244. 

MISAS DE NOCHF.. Celebranse los dias de precepto misas 
de noche, mucho antes de amanecer, porque de no ser asi, se 
quedaran sin oirla las dos tercias partes de la gente de ambos 
sexos, por no tener vestidos decentes en la ciudad, donde 
todos son conocidos. 

HOSPITAL SEMINARIO. El de San Andres, seminario, tiene 
500 pesos de renta; de treinta anos a esta parte ha perdido 
3.200 de principales, del noveno y medio suyo; tuvo el ano de 
86 ultimo ajustado 49.968 maravedises, habiendole tocado el 
ano de 666, 333.301 maravedises, conque en 20 anos se ha 
menoscabado esta renta 283.336 maravedises, que hacen 1.041 
prsos de a ncl-n rcnlcs de plata. 

P ~ O Q U I A  DE SANTA BARBARA. SUS feligreses de todas cla- 
ses: hombres de comunion, 345; de confesion, 53; mujeres 
de comunion, 472, de confesion 37. 

(. . .) ESTADO SECULAR. Aunque por lo dicho del estado 
eclesiastico se conoce evidentemente la miseria del secu- 
lar y que esta en el ultimo aprieto de las necesidades, con 
todo, no he querido dejar de remitir a V. M. ese instru- 
mento autentico del Ayuntamiento de esta Ciudad de Santo 
Domingo, en el que se veran las grandezas y miserias de 
esta isla; refierame a su contenido, que es todo verdad; y 
aunque tengo instrumentos de otros lugares, no los remi- 
to, por la misma razon que dejo de enviar los de los curas 
de fuera de esta ciudad. 

Confieso, Senor, que al paso que esta Isla Espanola, 
Primada de las Indias, por la mas fructifera de ellas, de tan 
buen temperamento, tanta abundancia de rios, tantos y 
tan buenos puertos que abundan de regalados pescados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de tan ricas maderas para todo, tan cercana a Espana, de 
tantas y tan ricas minas diferentes, de frutos tan nobles, 
que cria hombres tan valientes, y que es mejor que las islas 
de Inglaterra y Sicilia, es digna de todo aprecio, es la mas 
desdichada que hay en el universo. Pobre siendo rica, sin 
frutos pudiendo tenerlos, sin plata ni oro, criandolos; sin 
pescado y sin maderas teniendolos y fructificando cuanto 
siembran, no hay lo necesario para el alimento porque no 
hay quien lo beneficie". 

"(...)Las Iglesias desdichadas, pobres, cayendose, sin or- 
namentos, sin servicio, (como se ha referido en las cartas de 
informe y testimonios adjuntos fehacientes, que llegaron en 
Galeones de 91 por Noviembre). La Catedral asquerosa, sin 
Colegio Seminario, que todas las del Peni tienen, y asi care- 
cen de Ministros, y se deriva de aquesto perderse muchos 
blancos que por suma pobreza no pueden estudiar por fal- 
tades el vestido y el calzado? 

(. . .) Ahora no hay casi harina para hostias y en con- 
vento que habia 14 se han dicho tres misas cada dia por 
no haberlas para los demas, que traza de haber pan para 
comer? Y aun el de palo que es el sustento de los que 
comen pan, ha faltado aquestos dias igualando a los que 
tienen un real para comprarlos y a los que nunca lo comen 
por no tenerlo, supliendo su falta los platanos. !Hay desdi- 
cha como aquesta? 

(. . .) Lo que pasa es un estanco general de todo; un olvi- 
do de los que sirven bien, tiranizar a los mas leales, abando- 
nar a los que merencian verse encumbrados Los que tienen 
plata suben, los pobres no tienen merito; los reos, con dine- 

3. Carta de Carvajal y Rivera a Luis de Grdeno, del Consejo de Su 
Majestad en el Supremo Consejo de Indias, Fechada en Santo Domingo 
el 29 de mayo de 1693. Op cit., pp.150-151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ro se indultan. Si esto es obrar lo que se debe, V. S. lo vera? Si 
se intentara la &a de la mas soberana Monarchia, no po- 
dian escogerse medios mas eficaces, porque los delitos y in- 
justicias mudan de unas gentes a otras, los dominios, y 
entender que hay disculpa por no tener aiiento para resis- 
tu, sin perder lo que se tiene, es error, porque a costa de la 
vida se debe ejecutar lo que manda Dios a los ministros y 
a todos. Los de esta Isla son christknos, vasdos del Rey, 
hanle servido y le sirven toda su vida a su costa, derra- 
mando su sangre muchos y otros muriendo y generalmen- 
te con peligro de sus vidas unos y otros son olvidados, 
desatendidos, sus nombres ignorados; premio, ni le han 
visto, ni se puede esperar,(estan en extrema necesidad, sus 
haciendas perdidas las mas, y las que restan casi acabadas 
por los robos, quemas y entradas del enemigo, y muertos 
los negros, no hay forma de sostituirlos, ni comen pan),que 
aun el de palo muchisimos no le alcanzan, por carecer de 
un real para comprarlo, fmtas silvestres son su sustento, y 
cual o cual berraco, que logran a punta de su lanza. Los 
fmtos pocos que tienen, que son cueros, los mas se pier- 
den, si por alto no se despachan, hablo de los de toros, 
que los de vaca, ni aqui, ni en Espana los quieren, porque 
de nada sirven. Y la paga de todas estas proezas, es gran 
cuidado de que no se comercie con extranjeros. Eso si 
sitiarlos. Hiciera mas el turco? No tiene mas moneda, ni 
mas metales, que el ganado cimacron, que matan con ries- 
go notorio, unos son toros, otras vacas. El nado de Espa- 
na ya no quiere mas. Sobran muchisimos, es necesario 
limpiarlos y sacudulos, porque no se ap~lillen.~ 

4. Caria de Carvajal y Rivera a Francisco Camargo, del Consejo de SM. en 
el Supremo Consejo de Indias, fechada en Santo Domingo el 21 de 
marzo de 1603. Op cit., p.157. 
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(...) Es mi obligacion no cesar de continuar esto: que 
pues no puedo obrar, mas que clamar, es preciso que clame. 
Haganse sordos o no, que hasta aqui parece que lo han esta- 
do los del Gobierno. Si asi les parece que cumplen, aila se lo 
hayan, que yo sin su ocupacion me hallara, no viviera, o lo 
dejara si no tuviera valor para resistir tantas ingratitudes, 
impiedades y sinrazones, que practican con estos pobres mi- 
serables iy con todos los de las Indias) vasallos son los mas 
leales, finos y valerosos, que tiene el Rey en toda su Monar- 
quia. Sus hechos lo han dicho y dicen, notorios son, y asi no 
los refiero. Mueren de hambre y necesidad, porque de su mal 
sustento se originan las epidemias y en ellas carecen de medi- 
cinas, no hay donde recurrir, por que todos son mendtgos A 
iosta de su sangre y vidas y a su costa han servido y sirven a 
su Rey, tan heroicamente y el premio es sitiarlos, cercarles 
todas las puertas, para que de ninguna parte pueda venirles 
soCorm. 

(. . .) Injusticias, atropellamientos, tiranias, ventas de ofi- 
cios y garnachas, indultos de reos por plata. Sensualidades, 
fusedades, codicias y ambiciones, son lo que se practica. Ya 
he suplicado a V. S. l., que se sirva de empenarse en que se 
me admita la renuncia que he hecho de este Arzobispado, 
porque ni salud, ni medios tengo para serlo y conozco segun 
Dios que estoy precisado a titulo de mi oficio presentarme 
en Madrid, decir boca a boca y por escrito lo de aqui y jay! 
que no se puede por cartas, que son mudos instrumentos, y 
cansan que son largas. Acuerdome que cuando hubo faita de 
pan de dos dias o tres en Madrid, se vio el motin, y tumulto a 
vista de un Rey; aca todo el ano falta algo preciso para el 

5. Carta a Bemardino de Valdez, del Consejo de SM. en el Supremo Con- 
sejo de Indias, Junio 5 de 1693. Op. cit. p159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sustento y al presente el pan de palo no se hda, cdan, su- 
fren y toleran y su falta la suplen con platanos6 

(. . .) Habitan en los montes, como saivajes, por no tener 
que vestirse ni con que comprado. Las epidemias mas conti- 
nuas se originan se sus malas viandas, en ellas carecen de 
medicinas, mueren de necesidad. No hay impiedad semejan- 
te; ser aquesto justo ni piadoso? Mueren sin sacra- 
mentos algunos, y aun los Parrocos, no hay mas que uno en 
cada 1ug;ii sino aqui y en Santiaga El socorro es dificil y tar- 
do, poique con Prebendados y todos el numero de Sacerdo- 
tes de todo el Anobispado se cifra en 49, y de enos uno hay 
ciego, dos impedidos, y otros enfermos y viejos. Tres con- 
ventos que hay aqui tienen pocos religiosos, porque no pue- 
den sustentarlos, y estos los pasan muy mal, sus haciendas 
perdidas (como la de todos) por no tener negros, ni con que 
comprarlos; lo mismo pasa a los dos Monasterios de Monjas, 
que cuando los seglares son pobres, todo falta a los Eclesias- 
ticos. Las casas demio el temblor y como no hay con que 
reedificadas se van cayendo mas El huracan arraso el cacao 
(a 10 pesos he "to las 6 libras) las Wuelas generaies, quita- 
ion los esciavos la riqueza que tienen sus cueros de to& y 
de vacas y el sebo, este no es util para Espana. Las fragatas y 
balandras que ve& por el, fueron apresadas de piratas. Los 
de vacas, ni aqui ni da sirven para nada y los extranjeros los 
pagan a patacon. Los de toros que suele ser la carga del navio 
de registro, como ya no quiere mas, los que sobm que son 
muchos si no se limpian los come la polilla si de esta los 
quieren librar, es preciso que se haga por manos de negros y 
como son tan pocos, para cultivo hacen faita, y asi los diez- 

6. Carta a Fray Alonso de Smm Thomas, Obispo de Malaga. Junio 9 de 
1693. Op. cit. p168. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mos montan casi nada, el Rey nos da el suplemento, perecen 
los Prebendados y curas, y es mal irremediable, porque las 
fincas de la Capellanias y obras pias, se perdieron por lo di- 
cho. Y solo trata el Consejo de sitiarlos No comercien. LLi- 
da cosa! Echen al mar sus cueros y sebo, perezcan de hambre, 
anden desnudos Hiciera mas el moro, si los tuviese sitiados? 
!Que he de decir a V. S. I.? me mata esta sinrazon. Los acha- 
ques y necesidades dispensan la ley de Dios, en no oir misa, 
no ayunar, comer carne y aun quitar lo preciso a otros cuan- 
do se esta en extrema necesidad sin el menor escrupulo. Y 
esto no ha de poder, ni valer para dispensar decretos huma- 
nos? Es contra la natural razon y ley. Acuerdome que en 
Madrid por falta de pan, no se que dias, a vista del Rey hubo 
un tumulto, el ano de 80, si no me engano. Aqui falta todo, y 
ai presente el pan de palo cuotidiano de los menos (porque 
los mas por no tener un real, no pueden comprarlo) no se 
haua y en su lugar comen platanos Falta carne muchas veces, 
y con yerbas la suplen El ano pasado ni mantea para las 
ayudas, ni velas para alumbrarse, aparecian, durando tanto la 
epidemia. Un cuartillo de vino costaba un patacon, lo 
tenia? Muchos fomentos medicides, se dexaron de hacer 
vor falta de el. De necesidad morian v con todo sufren. ca- . 
iian y toleran, sin el menor quejido, y cuando sus ilustres ope- 
raciones podian motivarles a levantar la voz, se suprimio la - 
pena en el silencio, como su remedio practica, el Consejo. 
Hay lealtad semejante?' 

(. . .) La gente de aquesta tiem ha servido y sirve al Rey a 
su costa, a la de su sangre, a la de la muerte de rr.uchos y a la 
del riesgo de todos. Por obedientes perdieron sus haciendas 

7. Carta al Conde de Canalejas, Adelantado de la Florida, del Consejo de 
SM. en el Supremo Consejo y Camara de Indias. Sto. Dgo.. 11 de Junio 
de 1693. Op. cit., pp. 169-171. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



en el desalojo de las cuatro ciudades y por y este, y entrada 
del frances a habitar sus parajes, las que tienen, casi estan 
rematadas. Los mis, por no tener un real, no comen pan de 
palo, y aun los que lo usan, dias ha que ni por la plata lo 
hallan. La carne en unos si no la adquiere su lanza, no la ven, 
y a otros muchas veces les falta, supliendo todos con legum- 
bres y frutas silvestres, su defecto. Los mas andan desnudos, 
unos en los montes como salvajes y otros en las ciudades 
encerrados en sus casas o bojios, que solo de noche salen a 
ou misa y los sermones y a buscar por charidad limosna, para 
unos fritos que comen paca tenerse en pie. Y con todo su- 
fren, callan, no se alteran, ni tumultuan (como en Madrid y 
Mexico)? 

(. ..) No tienen que llevar a la boca muchos y si hallan 
algunas silvestres frutas o algun verraco con el peligio y tra- 
bajo de mi lanza, es no pequeno bien, sus carnes medio tapa- 
das, y el que tiene un poco de crudo, o colea con que cubrirlas 
es acomodado. Si enferman por las repetidas epidemias o 
comunes achaques, o a de ser obra sola divina su cura o han 
de morir por no ave en toda la ysla medizinaq ni aun medicos, 
que uno solo que ay en esta ciudad esta bien enfermo y no 
puede acudir como era necesario. Carecen de regalo porque 
no hay para despertar el apetito y tambien porque general- 
mente son pobres casi todos, mueren muchishos sin sacra- 
mentos, por no aver ministros, ni forma de ordenar por 
carecer de conmua, que ni los curatos la tienen. todos se re- - . .  
ducen a esa memoria -e1 idiotismo es grande porque los pa- 
dres no tienen forma de sustentara los hilos ni para la escuela, 
porque en ningun lugar o ciudad de la tierra adentro la ay ni 
forma de mantenerla los de esta Ciudad en que las ay tienen 

8. Carta a Antonio de ArgiieUes, del Consejo de S M. en el Consejo Supmno 
de lndim Sta Dga, 12 de junio de 1693. Op cit. p172 
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mn pocos que si van dos meses faltan muchos por la de zapa- 
tos.. ., como sucede en el seminario de Gramatica. La Iglesia 
~ctropolitana faita de un todo en su ornato y en su servicio 
casi lo mismo las vacantes no se proveen y ya ha avido tiem- 
po en que solo un canonigo cumplio con rezar la misa, por 
una epidemia y aun no estaba bueno. La congrua de las pre- 
bendas es tan desdichada, que no me atrevo a referirla de 
verguenza, dire solo, que a titulo de la mayor no ordenaria a 
&uno: el arzobispo o mayordomo de los pobres que tiene? 
que es? Duelo. Lo segundo un estropajo y lo primero, nada 
casi, que mas valiera que el casi se le quitara, que no fueran 
tpntas sus penas, que como no es amigo de paliaziones y toda 

renta es apariencia, pues con ella nada se hace, mas le 
conviniera que supiese el mundo que entonces y agora no 
hay substancia en su renta. Sus carrozas son sus pies, la cauda 
ni ay quien la Uave, ni donde ponerla, el Guion no se Ileba, 
porque para la cruz no ha de aver mas crucero que sus hom- 
bros, su sustento vaca mala, o toro viejo, su pan ninguno, 
porque no ha podido entrar en el de paio, y si se en& como 
lo han hecho de la tierra fuera, el senor obispo de Caracas y 
otros piadosos que es tan largo tiempo por no aver embarca- 
aones se gasta mucho presto, porque los enfermos lo piden 
o en ser de atina, o pan y es preciso darseles, sus vestidos 
dentro y fuera de crudo, o ya se crea, o ya se coleta, su ropa 
poca y vieja, su lecho el colchonzdlo que trajo en la embuca- 
cion, sillas y mesas prestadas de muchos duenos, y se pueden 
casu sin dispensacion, familia ninguna, su continuo pasto 
dRimo, aunque no quiera es m Adanes y Evls antes y despues 
de el pecado, el descanso nocturno es oyr miserias, necesida- 
des, desamparas, ver arapos, que ocultan sus Boxios y las ti- 
nieblas los tapan, para poder acudir a su despensero, da lo 
que tiene pero como todo es tan poco, se queda con el dolor 
de sus venas, tienen razon quando piden, porque es asi y el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arzobispo obligado a hacerlo, no es de piedra su corazon, es 
de carne, ?podra tener gusto el que nunca fue pobre, el que 
siempre tuvo habitos buenos que ponerse, comia pan y car- 
nes? el que no supo ser miserable? el que tiene entranas de 
cara?9 

(. . .) Pues aviendo en la Isla Espanola piedra, cal, ladrillo, 
texas, tablas, y maderas ricas, es tratado Dios con desprecio, 
ni le respetan por Padre, ni le temen por Senor. Las que Ua- 
man Iglesias, solo tienen el sonido, y de Dios el ser indefuii- 
bles. Son unos vahareques, unos tugurios, un no sabe como 
son, para dezirlo; porque aunque ha estado en una suma de 
tierras, propias y estranas, no ha visto cosa con que poder 
idearlas. Son peores que los mas malos pajares: sus altares, 
palitoques: los suelos, o muladares o pantanos: la cumbre, 
unos garrotes, atados con vejucos: y por techumbre unas ya- 
guas. Sus menesteres a este tono,ybien escasos Otra< o 
cayendose, o muy maltratadas, y todas faitas de todo. Lo que 
las toca de diezmo a muchas, casi no basta para el pan, vino, 
y cera, no aviendo mas que una Missa, y con una sola vela 
(como tambien se practica en la Metropolitana en las Missas 
privadas) y si enferma el Cura, cessa el gasto. Cabeza fue de 
Obispado la Ciudad de la Concepcion de la Vega, y en su 
unica Parroqliial, ay sola una Casulla verde, pero el Manipulo, 
y Estola son rosados 

La Catedral sin servicio (tomaria tenerle, como las Igle- 
sias de Indios del Peru) corta de todo, no ay ramuda para los 
Altares, sobre ser los frontales indecentes, y los manteles ui- 
dignos. En el mayor la ay; pero el temo blanco, muy lleno, lo 
embio al Arzobispo el Capitan Bernando Blazquez de 
Ladrada, vecino de la Vera C m ,  y una rica Custodui, que por 

9. Carta al Conde de Adanero,Prcsidenn del Real Consejo de Indias. Sto. 
Dgo., 14 de febrero de 1697. Op. cit.. pp..239-240. 
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ser poco decente la que avia, le pidio y las andas para la 
santissima Cmz del Zerro de la Vega, que aunque no las vio, 
por la huida de la Capitana en que venian, Ic consta, que son 
muy buenas, y ya avran llegado por Octubre de noventa y 
ocho, sino repitio lo mismo la Armada de Barlovento. 

El Arzobispo, indignamente tratado, su Dignidad por el 
suelo, su porte tan miserable, que de crudo se vesha: sus ca- 
rrozas, literas, calesas, y sillas volantes, las que tuvo San Fran- 
cisco. La Cmz y Baculo de palo: sus Pontificales, Mitras, 
Ornamentos, Casullas, y Caiides, ningunos, ni Capellan paca 
el Guion, ni para la Cauda Paxe. Deudas infmitas, no ha pa- 
gado las Bulas, Palio, gastos de consagracion, de viage, de 
esperas, ni de lo que llevo a Santo Domingo (que no fue 
poco) y quedo debiendo en la Ciudad mas de ochocientos 
pessos, y no conoce al Rey por su moneda. 

Las Prebendas nominales: la renta, unos papelitos (como 
la de el Ar~obispo) su monto casi nada: las cobranzas tardias, 
parte se pierde a vczes, y con violencias se recaudan, y con 
mayor los novenos del Rey. Los Curatos, no sirven de titulo 
de ordenes, por carecer de congrua. Las Capellanias, muchas 
perdidas, y las pocas que quedaron, en su valor cortas, y en 
cobrarse dilatadas, o ya en generos, o ya como se puede a 
migajas 

Todos los Sacerdotes de la Diocesi, desde el Dean, hasta 
el mas moderno son quarenta y cuico. Uno de ellos impedi- 
do, que ha anos que no sale de casa: otro enfermo, y casi 
ciego: otro de mudios aiios, con su muleta, y para nada: otros 
quebrados, y enfermos habituales, y la insuficiencia que tole- 
ra la estrcma necesidad, Dios lo sabe: irremediable llaga por 
el sumo idiotismo de toda la tierra. No ay Colegio, Semina- 
rio, ni Colecturk porque no ay de que. Si empiezan a estu- 
diar la Latinidad algunos blancos, si ce acaban los vestidos, 
por no poder parecer, se van al campo, o se emparedati, sin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mas delito, que ser pobres. Otros no acuden muchas veces, 
por faitades los zapatos: mejor le fuera al Arzobispo morir, 
que ver estas miserias, sin poder remediarlas. 

Por Christiano, y por Pastor. Esle imposible la cura espi- 
ritual de su rebano, mas necessitado de doctrina, por vivir 
como fieras en los montes, y como bestias en los campos. 
En la tierra adentro, se van sin Sacramento Feligreses, y 
Parrocos; y quantos meses, y quantas leguas les cuesta a estos 
el reconciliarse! 

Padre es de pobres, y mendigo. De dia (aunque no se 
quiera) se ven por las calles Adanes y Evas, antes y despues 
del pecado. De noche @ara que las tenga buenas) salen los 
harapos. En oir miserias, y ahogos se le pasan: que no tienen 
que llegar a la boca, ni con que ir a la Iglesia, ni cubrir sus 
carnes. Todo es verdad, es su Mayordomo, sin renta, dando 
lo que puede, nada da, poco menos se buelven que vinieron, 
es achaque cotidiano, nunca mengua, siempre crece. Con tin- 
te, o sin el, dio todos sus habitos, su ropa, su cama misma 
(aunque pobre) la que nevo de Espana, y nada hizo." 

(. . .) Los dtas de Precepto, salen en tropas las mugeres a 
oir las Misas de madrugada, cubiertas con trapos, panos de 
manos, o pedaqos de sabanas viejas, y si tantico clarea la Au- 
rora, de modo que puedan ser conocidas, se buelven a sus 
casas, sin odas. Los Sermones, y Procesiones son de noche: 
y para visitar los Santos Monumentos (quando en otras par- 
tes campan las galas) aquellas miserables, alquilan unas tunicas 
de Nazarenos (aunque se lo quiten de la boca) porque de otra 
suerte no pudieran. Hasta aqui en la Ciudad: ya a la tierra 
adentro. Entre brenas, riscos, campos, montes, y selvas, bus- 

10. Fernando Carvsjd y Rivera. Memocid. MadNd, 21 de julio de 1699.0p. 
cit., pp. 246-247. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



co a sus ovejas el Argobispo, por el deseo de sus bienes, y 
consuelos.Y que vio? Unos afligidos Crhistianos, angustia- 
dos, descalcos de pie, y pierna, hambrientos, emntes por aque- 
Uas soledades, o ya para recoger sus pobres Vaquillas, o ya 
para adquirir vn basto alimento que puede mantenerlos en 
pie. 

(. . .) Por las malas viandas, desnudez, miserias, soles, y 
aguas, ay no pocas epidemias, y enfermedades. Ay medici- 
nas? No. Ni fuera, ni dentro de los Hospitales. Avra regalo? 
Mucho menos, ni vn vocado de pan hdan  los miserables, y 
un lecho qual sabe Dios. Como puede aver entranas para 
veerio? Mendicante, el Arcobispo, pedia al Obispo de Cara- 
cas medicinas: partia el Santo Prelado las que tenia (Dios se 
lo pague) pero no eran bastantes, y siendo tan de tarde en 
tarde el arribo de embarcaciones, muchissimo se penava. Y 
en los campos, que dira? El coragon mas duro que vn peder- 
nal, se traspasa de lastima, y compassion. Acabaronse los cria- 
dores de los carneros, y de estos ay casi nada. Vaca, y Toro es 
el sustento, y quantos ay que no lo alcancan? 

(. . .) Sobrevino vna epidemia tan general, que no aviendo 
quien conduxesse viveres a Santo Domingo, llego a tanta es- 
trechez, que no se hallava vn poco de manteca para los re- 
medios caseros, ni para las lamparas: y la del Santissimo de la 
Primada de las Indias, se alumbro con vna vela de sebo (que 
la cera, azeyte y vino que dava su Magestad, anos ha que no 
se embia) y en otras estuvo a escuras. Murieron muchos de 
los accidentes, que siendo tan pocos, hizieron gran falta"." 

11. Ibidern, pp 248-250, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Razon del miserable estado de los Lugares y 
Poblaciones Espanolas con nombre de Ciudades y 
Villas indignamente: Numero de Gente que avra 
en todas y en cada una: Su Valor: Costumbres, 

exercicio, pobreza y causa de todo.' 

A i k n t a s e  10 primero que iiegan las Pobhciones ES- 

panolas a comprehender la mitad, o mediania de dicha Ysla 
en mucha distancia unas de otras, y siendo tan cortas que la 
ciudad de Santo Domingo que es la Capital y de mas numero 
de gente fuera de la Infanteria del Presidio, apenas tiene 
quatrocientos hombres de Armas. Monte de Plata, Giguey y 
Cotui apenas tienen doscientos. Santiago y Vega consecuti- 
vos por la vanda del Norte, y los ultimos mirando a las po- 
blaciones francesas del Guarico apenas tienen otros 
quatrocientos. Asua que corre por la Vanda del Sur tendra 
ciento, y Guava que se sigue por dicha parte, y es frontera de 
otras poblaciones francesas apenas llega a tener ochenta; con 
que para cualquier funcion que se ofrezca de defensa, u ofen- 
sa con gran dificuitad se podran llegar a juntar de Gente 
Miliciana, y Presidiaria mil y quatrocientos hombres de Ar- 
mas, y esto haciendo la quenta segun la que podia aver antes 

* Fernando Araujo y Rivera "Descripcion de la Isla la Espmiola, o de 
Santo Domingo". En Emilio Rodriguez Demonzi. Rrhionw hirb'nccar 
.fn& Domingo. Vol. 1. Ciudad Tmjillo, Editora Montalvo, 1942, pp 305- 
308. (i'ublicaciones del Archivo General de la Nacion). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de las Guerras; porque despues de las dos entradas que se 
hicieron para el exterminio del Frances, y convates que con 
ocasion de euas huvo, se tiene por cierto faltara una quinta, o 
sexta parte de Gente Miliciana, por aver muerto en los en- 
cuentros que se han ofrecido, asi de valas como de enferme- 
dades, ocasionadas de los trabajos, y penalidades de las 
Campanas, haciendo mucha faita esta gente por el horror 
que le tienen los Franceses, causa de no adelantarse mito 
como pudieran segun la gran ventaja de sus fuerzas, y 
Govierno; y este horror nace del gran valor, y esfueno que 
han experimentado en esta gente, que como su mas comun, 
y ordinario exercicio en que se crian, y mantienen es pelear 
con fieras como esta dicho, matando a lanzadas los toros 
para quitarles la piel, con los Cados ,  Mulas y Jumentos 
brabos / domesticarlos, y aprovecharse de ellos, y cotiel Ga- 
nado de Cerda como Jabalies de estos Reynos para su ali- 
mento, los convierte este exercicio en una ferocidad, y 
naturaieza casi inhumana para pelear a lanzadas, y cometer 
muertes, siendo muy pocos los que se aplican a hacer algunas 
cortas sementeras, por quanto solo los que tienen esclavos 
las hacen mediana, y algunos de los frutos referidos; pero 
estos son muy pocos por ser mas de las dos tercias partes 
gente pobre, y sin ellos, que todo su caudal consiste en un 
Cabdo de su uso con unos muy malos arreos de silla, freno, 
y demas necesario que por la mayor parte ellos fabrican, y 
otros tres, O quatro C a d o s  para sus menesteres. Algunos 
tienen Adio de Ganado Bacuno, en que asisten guardando- 
lo, y viven de sus esquilmos y de los que montean como esta 
dicha Otros viven en Atos de Ganado ageno, que toman a 
partido segun conciertan con los Duenos; y otros arrimados 
i los tales sin mas entretenimiento, ni conveniencias que las 
que d i  el monte; y otros de h misma forma en ranchos de 
Ganado de Cerda domesticado que mantienen con perros, 
dandoles soltura de noche para que se alimenten de la fruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



que produce el monte, recogiendole de dia por reservarlo del 
calor, y tenedo domesticado. 

Toda esta gente, segun lo pide su exercicio tiene su vi- 
vienda por los montes y Campos casi barbara en unos m- 
chos que hacen para guarecerse, llamados Bugios, que se 
componen de unos horcones en que se arman, sirviendo de 
paredes, tablas de palma que hacen con hachas, y acovijando 
los techos con hojas de eUa para resguardo del sol, y de la 
agua. Lo mas del tiempo se quedan sin Misa ellos, y sus fami- 
hs, y apenas cumplen cada anos con los preceptos de Nues- 
tra Santa Madre Yglesia. 

Los mas de los referidos lugares estan casi todo el ano 
sin gentes tanto que aun la dicha forma de viviendas no tie- 
nen en ellos, componiendose cada uno de una docena, o 
dos de los tales Bugios, o ranchos; y solo tiene forma de 
lugar la Ciudad de Santo Domingo en la qual la mayor parte 
es de Casas de Cal, y Canto en forma: Y de la antiguedad 
quedaron sumptuosos edificios aunque los mas estan ami -  
nados; siendo, la Yglesia Mayor y las de quatro Conventos de 
muy lucida fabrica. Asi mismo en la Ciudad de Santiago de 
los Cavalleros hay una muy buena Yglesia Parroquial, y algu- 
nas Casas de Cal y Canto, y teja. En los demas solo en el de la 
Vega y en el de Asua son las Yglesia Parroquiales de Cal y 
Canto, y teja fabricadas de pocos anos a esta parte pero todas 
las de los demas lugares referidos son unos Bugios tan inde- 
centes, que es cosa indigna / el que -se permita celebrar en 
ellos; y mucho mas el que siendo Beneficios Curados se ten- 
ga a Nuestro Senor en semejantes chozas con tanto riesgo, y 
con tanta pobreza y desgovierno, que acostumbrado a arder 
las Lamparas con manteca de Ganado de Cerdax, y produ- 
ciendo la tierra tanta, apenas hay para mantener las de las 
tales Yglesias, de que resulta la falta de veneracion, que todo 
es ocasionado del mal govierno, pudiendo tenerlo economi- 
co para todo segun le tienen los Franceses, como se dira en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



su lugar. Y ademas de lo referido parece fueron fundados los 
tales Lugares con tal faita de providencia que no se les dio 
egidos, y comunes competentes para poder ayudarse a man- 
tener en ellos algunos pobres segun lo dispuesto por las Le- 
yes de las nuevas Colonias, poblaciones' defendiendo muchos 
por suyo propio hasta el mismo sitio donde estan los Bugios 
y poblaciones; siendo cosa imsible que a donde no sobran 
sino tierras se permitan semejantes absurdos en pe+icio del 
bien publico, sucediendo lo mismo con los pobres Yslenos 
en la parte donde los poblaron que aviendolo hecho sin con- 
tradiccion de personal alguna que tuviese derecho, en un pe- 
dazo de monte inculto despues de poblados y que se 
experimento que con su trabajo lograban muy buenos frutos 
los inquietaron con dwersos litigios sobre la propiedad de las 
tierras, ocasionandoles el que las huviesen de comprar con lo 
que con su afan y sudor avian podido ir adquiriendo, no fa- 
llando Ministros de los que se hallan muy adelantados que 
apadrinasen semejantes litigios 

Todo lo qual originado de la falta de buen govierno y 
zelo es causa de no aumentarse las tales poblaciones, antes si 
de ir cada dia a menos por cuanto 1s que no tiene convemen- 
cias en los Lugares para poder mantenerse las buscan en los 
montes donde viven como esta dicho; y otros se van a bus- 
carla fuera de la ysla; otros se mueren, y los huerfanos que 
quedan de estos, como no tengan abrigo de Parientes ni de la 
Justicia ni en los Lugares, y Casas de sus Padres, por ser su- 
puestos negados se arriman a donde pueden, y van por otras 
partes y Lugares como perdidos, manifestandose la pobreza 
referida de los tales habitadores en los tan cortos Diezmos 
que constara en el Consejo en la pretension que poco ha 

1. Tit. 7, lih 4. Recop. Ind. (EA.R) 
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entablaron los Eclesiasticos, pretendiendo Congrua suticiente: 
de todo lo que, podra dar mas individual razon el Revdo. 
&obispo de aquella Metropoli que se halia en esta Corte 
como quien ha visto los mas de estos LugaresZ 

Lo qual supuesto le parece al Suplicante que siendo las 
d e s  Poblaciones a la manera de un edificio que amenaza 

ruina sin mas remedio que el de aprovecharlos mate- 
&les bolviendo a edificarlo de nuevo con mejor disposicion 
y solidez se debe executar, y lo mismo en los tales miseros 
higares con nombres de Villas, y Ciudades, y darles i los 
habitadores algun genero de Comercio para que apetezcan el 
trabajo y beneficio de algunos frutos comerciables: lo qual 
no duda parecera dificultoso de executar, y costoso i la pti- 
mera vista, no lo sera si se abrazare la economia que puede 
haver, cometiendo la exemcion a Ministros zelosos de pru- 
dencia, y agrado con seguridad del premio, el qual hace ven- 
cer mayores diiicultades: ademas que en este caso tenemos a 
la vista el exemplar del enemigo frances". 

2 Re6erese al Arzobispo Fernando Carvajal y Rivera, quien paso a Espa- 
6a en 1698 y murio alli, en el convento de Conjo, inmediaciones de 
Santiago de Galicia, el 4 de abril de 1701. El 21 de julio de 1699, el 
Arzobispo le remitio al Presidente del Consejo de Indias, con c m  de 
esa fecha, un "Memorial impreso sobre los motivos de su venida", a 
Espana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"La Capital de Santo Domingo 

(. . .) I[, os vecinos de este pueblo son 1.800 el mayor 
numero de negros y mulatos libres, y esclavos y es mui corto 
el de blancos y de estos las familias principales llegaran a 
doze o quince por que la pobreza del Pais las ha extinguido y 
se puede temer que les de fui. Ay una Yglesia Cathedral erigi- 
& e n  12 de mayo de 1512 cuya estructura es muy decente 
como que fue fabricada a expensas de nuestros Catholicos 
reyes predecesores de V. M. la renta de su fabrica muy corta 
y a esta corresponden sus adornos, tiene cinco dignidades 
Dean, Arzediano, Chantre Maestrescuela, y Thesorero, diez 
canongias incluida la suprimida para el santo oficio de 
inquisicion en Cartagena y de estas cuatro son de oficio que 
estan vacantes, y tres raciones; Tiene el Caddo eclesiastico 
por Zedula de Vuestra Magestad de 15 de Febrero del ano, 
1624 unidos en si dos Curatos y por esto es Cura Parrocho 

* Arzobispo Domingo Pantaleon Alvarez de Abreu. "Compendiosa noti- 
cia de la Isla de Santo Domingo, 29 de abril de 1740". En Emilio 
Rodriguez Demonzi. RcImoncs huro'ncm de Sunro Dom'ngo. Vol. 111. Ciu- 
dad Trujilio, Editora Montalvo, 1957, pp. 259-263,270-271. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de su feligesia razon por que tiene dos tenientes en la Cate- 
dral y otro en el Hospital de San Andtes y a todos los aprue- 
ba el Arzobispo supuesto el devido examca: Tiene la Yglesia 
veinte altares y nueve capaas, estan fundadas en ella cinco 
cofradias y celebran sus festividades con alguna puntualidad; 
tiene una torre sacada de cimientos el primer cuerpo y aun- 
que le haze notable falta no se puede proseguir por la pobre- 
za y para continuarla se ha representado a Vuestra Magestad 
por que de otro modo es imposible, las campanas no se usan 
por no haver parte donde ponerlas a excepcion de unas pe- 
quenas que manosamente se mantienen para las precisas se- 
nales de los Oficios. El Arzobispo ha hecho a Vuestra 
Magestad algunas consultas acerca de esto, y se remite a ellas. 

Ay en esta ciudad un tribunal de Audiencia compuesto 
de seis sugetos, un Ayuntamiento secular de dos Alcaldes, 
anales por su eleccion, y algunos regidores; tiene tres con- 
ventos de frayles de las religiones de Santo Domingo, San 
Francisco y nuestra senora de las Mercedes; en el primero, ay 
treinta y cinco y las rentas de este son tan escasas que no los 
puede mantener bien, en el ay fundada una Universidad con 
Cathedras de Philosophia y Theologia y Gramatica que sir- 
ven los religiosos y dos de Canones y Leyes a que asisten dos 
canonigos, ay tres cofradias con titulo del Rosario, Vera Cruz, 
Coronacion y las ultimas sugetas al ordinario. 

En el de San Francisco ay treinta frayles y se lee en este 
convento Philosopllia y Theologia, tiene una buena Yglesia 
de bobeda, pero muy pobre de adornos y en esto sigue el 
templo al instituto de la relgion, las havitaciones de los Frayles 
quassi arruinadas y estos padecen muchas necesidades, ay en 
el una capilla de terceros en donde separados se juntan para 
sus exercisios. 

El ultimo mantiene treinta y cinco sugetos y algunos se 
exercitan en el confesionario y en lo demas que estan obliga- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dos segun su regla cumpliendo en todo con muy buen 
exemplo, su Yglesia es de Boveda bastante decente y Capaz, 
redificada la mayor parte por el ministro Fray Diego Rendon 
a costa de su mucha solicitud y aplicacion, la Senora Titular 
es mui mikgrosa y el retablo del Altar donde esta colocada 
esta cubierto de Plata y detras tiene un decente Cunarin, los 
religiosos asisten puntual y devotamente al coro y oficios di- 
vinos; se exercita en este convento la Escuela de Christo en 
capilla separada con titulo de nuestra senora de la soledad en 
la que ay una cofradia de militares con diferentes constitu- 
ciones dirigidas al servicio de Dios y bien de sus almas y 
cuida de la funcion del entierro de Christo. 

Ay tambien un Colegio de la Compania de Jesus en don- 
de havitan cuatro sacerdotes y un rector con tres coadjuto- 
res; se esta actualmente fabricando su yglesia, en el se ensenan 
las primeras letras Phdosophia y Theologia con bastante apm- 
vechamiento; se predica y confiessa con la mayor aplicacion 
y desvelo y conocido bien espiritual, las rentas de este cole- 
gio son cortas, razon por que no mantienen algunos Padres 
mas para las misiones, sin embargo de que ay necesidad de 
ellos y los que actualmente se hallan ayudaron al Arzobispo 
al principio de su visita con nueve dias de mision en esta 
Cathedral y en lo restante de la Ysla la han hecho los anos 
antecedentes y en el presente en el tiempo de vacaciones de 
sus Cathedras a el concurre la mayor parte de este pueblo el 
que le manifiesta mui buena inclmacion. 

Tiene assimismo dos conventos de monjas uno de Santa 
Clara sugeto a la religion de san Francisco con numero de 
veinte y cuatro; otro de santa Cathalina de Sena con titulo de 
Regina Angelomn con el mismo numero, uno y otro tiene 
buenas Yglesias pero las havitaciones rnui malas por causa de 
la pobreza; las religiosas son rnui aplicadas al cumplimiento 
de su obligacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiene tambien la ciudad tres hospitales del Real Patrona- 
to con titulo de San Nicolas, San Lazaro, y San Andres; el 
primero tiene su cura capellan mayor, quatro menores y un 
Sachristan para asistencia y servicio de los Pobres, tiene una 
cofradia de animas compuesta de muchos hombres enla que 
ce exercitan con mucha piedad. 

El segundo tiene su Cura Capellan y para su sustentacion 
algunas Capellanias de devotos, y aunque es mui pobre la 
Yglesia tiene buenos ornamentos, y se equipan diez y ocho o 
veinte camas de enfermos con igual puntualidad. 

El ultimo es de convalecencia y no tiene dolientes por- 
que le falta con que mantenerlos, he visitadolos todos en lo 
tocante a lo espiritual y cosas sagradas sin mezclarme en la 
previlegiada pertenencia de vuestro Real Patronato; ay en el 
ultimo una capilla separada dedicada a Nuestra senora del 
Carmen con una cofradia del mismo Titulo en donde se ce- 
lebra con mui decente culto a la senora. 

Ay tambien cn la ciudad una Parroquia nombrada Santa 
Barbara con jurisdiccion separada de la Cathedrai, tiene su 
cura y sachristan maior y siete sacerdotes, Vezinos 300, per- 
sonas 1184 y destas son esclavos 140; la Yglesia es pobre con 
SP;* ~ h r r c  v ({<)S capillas; experimenta mucha falta de orna- 
mentos y uno de los sacerdotes se ha dedicado a la del Am- 
paro por lo que esta mas decente que los demas. 

Tiene la ciudad dos hermitas con tituio de San Miguel y 
san Antonio Abad, una y otra bien tratadas y en ambas dicen 
missa todos los dias de fiesta a la que asisten muchos de los 
vezinos cercanos y tambien de noche al rosario: De la parte 
del brazo de Mar o rio que va% esta ciudad ay otra que lla- 
man de nuestra senora del Rosario cuya imagen esta pintada 
en la pared desde el tiempo de la conquista, mui milagrosa, y 
siendo mui humeda la situacion de la hermita que consume 
facilmente cuanto en ella se haiia, en la Senora hasta ahora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



no se ha experimentado lesion alguna, cuya hermosura se 
mantiene maravillosamente intacta y su culto consiste en al- 
gunas cortas limosnas. 

Tiene esta c ~ d a d  juntandose el Batallon con mas de 1.600 
hombres de armas excluyendo los esclavos, Negros y Mula- 
tos que son muchos. 

Finalmente se halla en las cercanias de esta ciudad fuera 
de sus Muros una vdia llamada san Carlos de Thenecife cuyo 
vezindario se compone de 822 personas y de estas son escla- 
vos 163, poblada de vezinos de Canarias, tiene mas de 300 
hombres de armas todos blancos y mui bien armados aun- 
que a sus txpensas; todos esto se exercitan en la labor y cul- 
tivo de los campos cuyo trabajo es total beneficio del abasto 
de esta ciudad; estan fabricando una Yglesia a su costa y no la 
acaban por falta de medios sirviendoles por ahora de templo 
una mal dispuesta Casa cubierta de Palmas en donde con 
lamentable indecencia se celebra. Ay en eUa tres cofradias 
compuestas de blancos: tienen su Cura y Sachristan mayor 
dichos vezinos viven mui arreglados de modo que entre ellos 
no se encuentra nota ni vicio grave. 

(...) Pueblo de San Lorenzo de los Minas. 
Esta es una poblacion de negros que dista desta Ciudad 

tres quartos de legua, ay una que llaman Yglesia de una tablas 
y ojas de Palma mal dispuestas como cossa de negros, tiene 
su cura, su Patrono es San Lorenzo, solo los dias de fiesta 
passa desta ciudad a dezirles missa, y a administrades los sa- 
cramentos en casso de necesidad porque estando con salud 
esta especie de gente no.se embaraza en semejante diligen- 
cia, su Vezindacio consta de 105 personas, y se obligaron a 
pagar un cura, mas no lo executan porque son unos infelices 
pobres miserables, y solo podran tenerle si el catholico pia- 
doso zelo de Vuestra Majestad se dedica a darle la suficiente 
congrua dispuesta en Vuestras Reales Leyes obra sera la mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



piadosa y acepta, de la Divina Magestad a quien pido guarde 
Vuestra Catholica Real Persona segun la Chnstiandad necesi- 
ta. Santo Domingo Ysla Espanola Primero de Abril de 1740 
anos".' 

1. En el Archivo de Indias, de  Sevilla, se conserva un plano en colores con 
explicaciones y sujeto a escala, de 29 x 19Vz preparado el 22 de agosto 
de 1788 junto con el presupuesto y perfil de la Capilla y sacristia "pro- 
yectada para el pueblo de  negros de San Lorenzo de  los Minas, en las 
riberas del Ozama. "Acerca de reduccion de los negros libres de Snii 
Lorenzo de los Negros Minas vease BoIelin &IArchiw Gmerdde .& Nu; 
Ron, C. T. 1946, No 46, p 157 y 161". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Breve Descripcion de la 
Isla Espanola de Santo Domingo* 

L Ciudad de Santo Domingo, Capital de la Isla Es- 
panola, esta situada en la orilla derecha del Rio de la Osama, 
donde desemboca en el Mar y forma el Puerto, que solo da 
entrada a embarcaciones del porte de vemte, hasta veinte y 
quatro canones a causa de la Barra que hay en su entrada. Fue 
fundada a principio del Siglo 16 govemando la Isla por los 
Sres. Reyes Cattholicos el Comendador Mayor del Orden de 
Alcantara Dn. Nicolas de Obando; quien la traslado de la 
Orilla opuesta del Rio, donde la havia establecido el Adelan- 
tado Don Bartholome Colon hermano del primer Almirante 
Don Christoval a los fmes del Siglo 15. 

Esta Ciudad es de bastante estension: tiene ocho Calles 
espaciosas tiradas a cordon, que corren paralelas del Este al 
Oeste, y otras diez que las cruzan de Norte a Sur; esta cerca- 
da de murallas, como corresponde por ser Plaza de Armas. 

Los principales edificios son la Cathedral, que es 
Magestuosa, de tres naves, y labrada toda de piedra de silleria, 
su Architectura es Gotica, como las mas antiguas Hay tres 
conventos de Relqjosos de las Ordenes de Santo Domingo, 

*Jose A. de Castro Palomino. En Emilio Rodriguez Demorizi. ILL%ionu 
hirroncrnr de Sato Domn~o, Vol. 111. Ciudad T N $ ~ ,  Editora Montalvo, 
1957, pp. 336-337. (Publicnciones del Archivo Genernl de la Nacion).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sati Francisco y la hferced; el ~rirnero fundado por el Empe- 
rador Carlos V con Universidad. Los Jesuitas tuvieron Cole- 
gio en esta Ciudad. Tambien hay dos Monasterios de 
Religiosas, tres Parroquias, y tres Hospitales. 

Aun se conservan las ruinas de la Casa que labro y no 
llego a concluir el Segundo Almirante Don Diego Colon,' 
toda de piedra de Silleria, como lo es tambien el Palacio don- 
de reside el Capitan General de la Isla, estando unido al Pala- 
cio el edificio de la Real Audiencia, y Ofuinas Reales de 
Contaduria, y Thesoreria, la Casa de la Ciudad, y muchas de 
particulares. 

En esta Ciudad reside una Audiencia Real, cuyo Presi- 
dente es el Capitan General, y su jurisdiccion comprehende 
las Islas de Cuba, Puerto Rico, Margarita, y Trinidad, y las 
Provincias de Caracas, Maracaybo, Cumanaa, y Guayana. El 
Arzobispo de esta Isla es Primado de las Indias; y tiene por 
Sufraganeos a los Obispos de Cuba, Puerto Rico y Caraca~.~ 

Ademas de la Capital hay veinte y una Poblacion~s: la de 
mas consideracion es la de Santiago de los Cavalleros, donde 
reside un Alcalde Mayor, su vecindario es casi igual al de San- 
to Domingo, Las demas sus casas son de madera, que en el 
Pays se llaman Boxios. El resto de la Campana esta poblado 
de Hatos, que por distantes de los Pueblos de su Jurisdiccion 
tienen Oratorias y Capellanes, que celebran el Santo Sacrifi- 
cio de la Misa y acuden al socorro Espiritual: en algunos hay 
tanto Vecindario, que se pueden reputar por Pueblos". 

1. D. Diego Colon si llego a concluir y habitar su celebre casa. La especie 
fue rectificada por don Emiliano Tejera, en su articulo "EIP&io &don 
Digo Cohn en Sonfo Domn@', en Boletin del AxhivoGeneral de la Na- 
cion. Num. 18, octubre 1941, p 276-387. 

2. V. Fr. Cipriano de Utrera, La provincia eclesiastica de Santo Domingo 
en su obra DiI~n'doOoncs ..., vol. 1 ,  p. 76-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Ciudad de Santo Domingo y 
territorio que depende de ella.* 

H e n o s  aqui llegados ya al puerto de la ciudad 
capital. 

Este puerto esta formado con la confluencia de los nos 
Isabela y Ozama, que forman al juntarse una Y griega. Cada 
uno de estos nos recibe en su curso otros afluentess menos 
considerables y un numero infinito de arroyos, tiachuelos, 
canadas y otras pequenas corrientes. Esos dos rios principa- 
les tienen su nacimiento en las montanas que estan al no- 
roeste de la capital y vienen a juntar sus aguas a un poco mas 
de una legua de esta ultima, para formar, delante de la ciudad 
un fondeadero capaz de recibir buques de linea. El rio Ozama 
tiene, frente a Santo Domingo, la anchura del Charente, a 
o d a s  del cual esta Rocherfort (Francia), y esta encajonado 
entre dos o d a s  de rocas perpendiculares, que tienen en al- 
gunos lugares veinte pies de altura, aunque se reducen a cua- 
tro al norte de la ciudad. El Ozama tiene en el largo de una 
legua desde catorce hasta veinticuatro pies de agua, con un 
fondo de lodo y arena blanda. 

Es un magnifico puerto, un verdadero dique natural, con 

*M. L. Moreau de SaLit-Mery. Dumpo'an & k a p d  E.ipanolri dt San,% Do- 
mingo. Ciudad Tmjillo. Editora Montalvo, 1944, pp. 134-144, 334-337. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



careneros innumerables para los buques que puedan llegar 
alli pues en la boca, que lleva el nombre del Ozama solo, se 
encuentra una pena que no permite el acceso a los buques 
que desalojan mas de dieciocho o veinte pies de agua. Oviedo 
dice haber visto pasar por alli el navio El It@riaA de mas de 
400 toneladas, y se asegura que esta pena podria ser acranca- 
da de alli sin gran trabajo. Debo agregar que esta barra no se 
eleva mucho, puesto que h e  sondeada en 1681 por el senor 
de Maintenon, que mandaba una fragata francesa y solameii- 
te encontro diecisiete pies de profundidad. 

Se puede juzgar del enorme volumen de agua que los dos 
rios llevan al mar, por el color rojizo que producen en las 
crecidas y que se extiende tan lejos como la vista alcanza, sin 
que por eso los dos rios traspasen entonces sus orillas, como 
resulta en las inundaciones muy raras tales como la del mes 
de mayo de 1571. El Ozama es navegable por nueve o diez 
leguas de norte a sur. En las orillas de este rio hay tejares, 
plazas de vituallas e ingenios para fabricar azucar de los que 
tratare mas adelante. 

La rada, frente a la desembocadura del rio Ozama, es muy 
mala y descubierta desde el oeste-sudoeste hasta el este, y es 
imposible fondear alli en la epoca de los vientos del sur; los 
del norte obligan a los buques a irse mar afuera, pues el mar 
esta siempre extremadamente agitado. 

La ciudad de Santo Domingo h e  hndada onp;iariamente 
en la orilla oriental del Ozama en 1494 por Baaolome Co- 
lon, que le dio el nombre de Nueva Isabela, aunque el de 
Santo Domingo sustituyo al primero, no se en que epoca ni 
en que ocasion; a menos que no se acepte lo que ya he dicho 
segun algunos autores, que Cristobal Colon dio a la nueva 
ciudad el nombre de su padre. Los habitantes de la ciudad de 
la Isabela, fundada por Cristobal Colon en 1493, m la costa 
norte de Santo Domingo, en memoria de la reina de Espafia 
que reinaba entonces, pasaron a la Nueva Isabela en 1496. Se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



asegura que fueron atraidos alli por una india, princesa dc la 
margen occidental del Ozama, quien estaba enamorada de 
un desertor espanol de Santiago de la Vega, llamado Migucl 
Diaz, quien, despues de haber cometido un homicidio, se 
refugio en los lugares que ella gobernaba todavia. Y aun se 
pretende que esa princesa se caso con Diaz con el nombre 
de Catalina. 

Diego Colon, hijo de Cristobal, hizo construir en segui- 
da al oeste del rio una casa para el. Esa casa tenia muros 
gruesos, segun la costumbre de aquel tiempo y un recinto 
amurallado para estar garantizado contra las invasiones de 
los indigenas. Esta circunstancia, tan sencilla en si fue una de 
las que se aprovecharon para imputar a Diego Colon preten- 
siones a la soberania. 

La capital continuo subsistiendo en la odia oriental has- 
ta el mes de julio de 1502, epoca en que un huracan destruyo 
casi todas las construcciones, que eran entonces de maderas 
con techos de paja. Este acontecimiento decidio al Gober- 
nador Don Nicolas de Ovando, gran comendador de 
Alcantara, a abandonar esa situacion, en donde la ciudad go- 
zaba de un aire muy puro y donde habia una fuente de agua 
corriente abundante y saludable, para trasladada en 1504 a la 
o d a  occidental del Ozama, donde el aire es menos bueno y 
donde falta el agua, porque la del Ozama es salada por mu- 
chas leguas arriba de su desembocadura. Ovando, por reme- 
diar este dtimo inconveniente, concibio el proyecto de traer 
ias aguas del rio Jaina a un gran deposito de la p!aza mas 
considerable de la ciudad, donde toda& se ve; pero no tuvo 
tiempo de completar su proyecto. En esta epoca una barca 
chata prestaba el servicio para pasar a la ciudad abandonada 
y tomar agua de su fuente; pero este cuidado que era muy 
enojoso, inspiro la idea de construir aljibes o cisternas prac- 
tica que se ha conservado hasta el presente aunque tal cos- 
tumbre no sea favorable a la salud. Todavia se ven vestigios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de las murallas de la ciudad de la odia izquierda del rio, en la 
que los habitantes estaban extremadamente incomodados por 
una plaga de hormigas, cuando ellos la abandonaroa. 

La nueva ciudad se levanto en poco tiempo, con un es- 
plendor que no era indigno de la primera metropoli del Nue- 
vo Mundo. Ovando hizo construir en ella el fuerte que esta 
en la punta sudeste y que llaman el Castillo o la Fuer~a y 
ademas un soberbio alojamiento para el. Varios 
construyeron, por especulacion, calles enteras en esta ciu- 
dad, que tienen la forma de un trapecio de proximamente 
450 toesas al este y a lo largo del Ozama; y proximamente 
1,500 toesas de contorna 

Al oeste y al norte hay rientes campinas, a lo menos, a 
partir de una media legua en adelante, pues hasta alli el 
terreno es pedregoso. En todo el contorno de la ciudad 
hay una muralla comenzada bajo la presidencii de Don 
Alonso de Fuenmayor, arzobispo de la Isla; el espesor de 
ellas es de ocho pies, y la altura desde ocho hasta doce 
pies; tienen un revestimiento de piedras de silleria, que no 
tienen roturas en ninguna parte; la escarpa esta cortada en 
la roca misma. Se ven aun algunos vestigios de fosos, pero 
ninguno de esplanadas, ni de caminos cubiertos, o trin- 
cheras-abrigos. Los bastiones son bajos, muy pequenos, 
segun el uso que subsistia a principios del siglo XVI; los 
de cuatro angulos son mas grandes y estrechos en la gar- 
ganta. No se encuentran sino dos clases de medias lunas, 
destinadas a cubrir las dos puertas que dan hacia el campo 
y algunas obras irregulares del lado del mar pan  colocar 
alli baterias. 

Hay mucha ariitilleiia en Santo Domingo, sobre todo de 
bronce. La altura de los islenos que esta paraiela a la muralla 
del noroeste de la ciudad, la domina y su parte mas alta no 
esta sino a doscientas toesas del foso; es bastante decir que la 
ciudad no esta destinada a reaiizar una defensa larga. Por otra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



parte, unos bastiones tan pequenos que una bomba pucde 
desmontar todas las piezas, y tan mal trazados para que la 
linea de defensa caiga sobre el frente y no sobre el flanco, no 
merecen absolutamente el nombre de fortificaciones. 

El interior de la ciudad tiene, con sus anchas calle& tiradas a 
cordel y aluieadas con exactitud, una apariencia que agrada. Hay 
diez que van de norte a sur y otras tantas que corren del lewite 
al poniente. La ciudad esta constxuida a la moda de las antiguas 
poblaaones de Espana y de Italia. La mayor parte de las casas 
construidas desde su origen son de una especie de matmol que 
nmducen las cercanias v las mas recientes estan construidas de r- 

tapia especie de tierra apisonada en una horma. Esto consiste en 
formar una caia de tablas entre dos pilares de mamposteua. Se * - 
echa en la caja una tierra arcillosa, rojiza (barro) que se apisona y 
se aprieta, hasta que se forma una especie de muro que llena el 
m t e d o  comprendido entre los dos p h s  Esta tierra asi com- 
~rimida, adquiere una dureza sorprendente, de tal manera que, a 
&es se suprimen los pilares de mamposteria. 

Las casas de Santo Domingo, son bastante hermosas, 
de dos pisos, de un gusto sencillo y casi uniforme. Desde 
hace proximamente quince aiios, se construye un numero 
crecido de casas de madera y las cubren con hojas de pai- 
ma o yaguas. Los techos son ordinariamente en platafor- 
ma, destinados a recoger las aguas fluviales para las 
cisternas. Los apartamientos tienen a veces colgaduras de 
seda o lana; pero que no llegan sino hasta la mitad de la 
altura solamente y dicen que es una imitacion de la moda 
de Espana. El piso de la ciudad es muy elevado en su par- 
te sur, lo que la protege contra el furor de las olas y le 
sirve de dique invencible. 

El dsna de Santo Domingo es muy templada Las noches 
de los meses que corresponden 21 mviemo son a veces frios 

Esta ciudad, en otro tiempo tan justamente celebrada, 
porque todos los conquistadores del resto de la America for- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



maron en ella sus proyectos y encontraron los medios de 
ejecutarlos; esta ciudad, de la cual Gonzalo-Fernandez de 
Oviedo decia a Carlos Quinto, que en Espana no habia nin- 
guna que le pudiera ser preferida, ya por su suelo, o ya por lo 
agradable de su situacion, ya por la belleza de sus calles y 
plazas, sea en fin por la amenidad de sus alrededores y por- 
que su Majestad Imperial se alojaba algunas veces en palacios 
menos comodos, menos vastos y menos ricos que varios edi- 
ficios de Santo Domingo; y esta ciudad ha perdido 
prodigiosamente mucho de su esplendor como lo hara ver lo 
que sigue de esta descripcion. 

Santo Domingo es la residencia del presidente, que es 
el jefe militar y civil de la colonia espanola, y que toma ese 
titulo de la funcion que desempena en la Audiencia Real, 
establecida en esta ciudad en 1511 y de la cual, Don Luis 
de Figueroa, religioso de la orden de San Jeronimo fue el 
primero nombrado presidente. Este titulo no ha sido siern- 
pre el de los jefes de la parte espanola, que se llamaban 
anteriormente gobernadores generales y quienes reunian 
muy comunmente a la calidad de presidente, la de gober- 
nador y de Capitan General, union que se verifico dos veces 
en la persona de dos obispos de esta colonia y en la de uno 
de sus anobispos 

La Audiencia Real es entre los espanoles una corte o tri- 
bunal superior de justicia que pronuncia sus sentencias en 
Ultima instancia. Esta Audiencia tiene por miembros ordina- 
rios un regente, un decano y seis oidores (auditores o conse- 
jeros) quienes ejercian sus funciones vistiendo la toga, 
alzacuello y melena larga, vestido que es tambien el de los 
abogados y los procuradores. El funcionario encargado del 
ministerio publico tiene el nombre de fiscal. La Audiencia 
Real de Santo Domingo tiene por jurisdiccion la colonia es- 
panola, la isla de Cuba, la de Puerto Rico y las de la Margarita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



y Truudad.' Las provincias de hiaracaibo, de Cumana y de la 
Guayana espanola, fueron separadas de la primera jurisdie- 
cion en julio de 1787.1-0s procesos son largos y costosos en 
Santo Domingo. El decano recibe anualmente seis milpesos 
juerfes y cada consejero tres miltrwicntos a titulo de sueldos. La 
Audiencia Real no sentencia nunca a pagar costos a una par- 
te, mientras esta no es condenada a unanimidad. Si hay un  
solo voto a favor de esa parte, se compensan los gastos, por- 
que se supone que un litigante, menos ilustrado que un juez, 
ha podido muy bien equivocarse sobre su derecho, puesto 
que ha habido un juez de su misma opinion. Segun el uso de 
Espana, tres jueces bastan para dictar una sentencia, aun en 
materia criminal. 

A pesar de los diferentes jueces superiores e mferiores, 
por los cuales el pueblo siente una especie de veneracion, los 
crimenes son muy frecuentes y quedan a veces impunes en la 
parte espanola. El codigo criminal es, sin embargo, menos 
riguroso que el de las colonias francesas. fl condena lo mas a 
menudo apresido (trabajos publicos y cadena) o al ccpo (doble 
pieza de madera que al unirse forman en el medio unos agu- 
jeros redondos en los que se aseguran los pies del preso). 
Cuando para una ejecucion de pena de muerte no se encuen- 
tra un verdugo (y este es un culpable cuya pena ha sido 
conmutada por la de ser verdugo o ejecutor de la justicia) se 
hace fusilar al criminal por negros, tambien expresidianos. 

La Audiencia Real coopera ademas, de algun modo, con 
el presidente, en la administracion de la colonia, pues, como 
lo dire mas adelante; cada presidente debe escoger un audi- 
tor (consejero de la audiencia) para darle opinion en los ne- 
gocios contenciosos que se han dejado al juicio del presidente 
como gobernador y administrador, el presidente, puede, siti 

1. V J. Malagon Barcelo. EI distriro de lo Anaencia de Sanlo Domingo. 
C T. 1942. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



embargo, no aceptar el dictamen de su asesor, salvo, teticr 
que explicar entonces los motivos del partido que haya to- 
mado. 

Cuando el presidente muere o esta ausente de la colonia, 
el regente o decano de la audiencia queda encargado de to- 
das las funciones civiles. Los miembros de la Audiencia Real 
que son jurisconsultos de Espana, son movibles y se les hace 
recorrer las distintas posesiones espanolas en America. Es- 
tos gozan de la mayor consideracion en Santo Domingo, y 
esta se manifiesta hasta el extremo de que los transeuntes se 
detienen para saludarlos, tanto a ellos como a sus esposas, 
cuando los encuentran en las calles. Estos magistrados pre- 
tenden tener la preeminencia sobre los coroneles y no reco- 
nocen sobre eilos mas autoridad que la del gobernador como 
su presidente. Tienen rdenfes que les Uaman suspadhos y que 
gozan, al amparo de su benevolencia, del favor publico. Ellos 
tuvieron en 1781 con un miembro del consejo de Port-au- 
P ~ c e  que se encontraba en Santo Domingo, a consecuen- 
cia de un naufragio, las mayores atenciones y le prodigaron 
las mejores demostraciones de estimacion y de honores 

El gobernador de la colonia, aunque presidente de la Au- 
diencia Real, no tiene voz en los procesos; tampoco asiste 
sino a las deliberaciones que no son para sentencias entre 
particulares. Ademas de esto, se encontraran algunos otros 
detalles en otro lugar. 

Santo Domingo es tambien la sede principal de un arzo- 
biqado, erigido en 1547 por el papa Paulo 111. El papa Julio 
11 habia creado en 151 1 un arzobispado en el reino de Jaragua, 
que tenia como sufraganeos un obispado enLares de Guajaba 
y otro en la Concepcion de La Vega. Pero este plan no llego 
a efectuarse y entonces erigio en 1517 un obispado en Santo 
Domingo y otro en la Concepcion de La Vega, ambos 
sufraganeos del Arzobispado de Sevilla, los cuales heron 
reunidos en 1527 en un solo obispado de Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Garcia de Padiiia, franciscano, consejero de la reina Leonor, 
mujer de Don Manuel, rey de Portugal, habia sido nombrado 
obispo de Santo Domingo en 1512; pero como murio antes 
de su consagracion, Alejandro Geraldino, romano, Limosnero 
Mayor de Carlos V, fue el primero que como obispo de Santo 
Domingo, sirvio las funciones episcopales en esta ciudad. 
Siguio despues Alonso de Fuenmayor, quinto obispo, y fue 
promovido al arzobispado cuando este fue creado, y ya se 
cuentan hasta el presente, treinta y cinco arzobispos que han 
ocupado esta sede, cuyos sufraganeos actuales son los obis- 
pos de Cuba, de Puerto Rico y el Abate de Jamaica; pues este 
ultimo titulo ha sido conservado por la casa de Dominicos 
de la capital. El Arzobispo de Santo Domingo tiene el titulo 
de Primado de lar Indm y goza de un sueldo de ocho a diez mil 
pesos fuertes por ano y de una alta consideracion; el pueblo 
se arrodilla para recibir su bendicion, y la gente de cierta cla- 
se hace solamente una inclinacion reverenciosa a su paso. Se 
acostumbra tambien besarle el anillo y el presidente mismo 
no evade siempre este deber supersticioso. 

Cuando la creacion de los obispos de Santo Domingo, el 
papa le concedio en 151 1 los diezmos y las primicias deto& 
clares, excepto el oro, la plata, los otros metales, las perlas y las 
piedras preciosas, en lo que ellos no tendrian participacion 
ninguna. El papa les dio la mas alta autoridad y la jurisdiccion 
espiritual y todos los derechos y preeminencias de los obis- 
pos de Castilla, los que les pertenecen segun el derecho y la 
costumbre. 

Hubo tambien en la misma epoca un concordato entre el 
rey y sus obispos. El les dio los diezmos, a condicion de ro- 
gar por los reyes y por los que mun'aen haciendo hcubrimienfos. 
Ellos deben tambien distribuir los diezmos al clero, a las fa- 
bricas y a los hospitales. Todos los beneficios y las dignida- 
des fueron declaradas como de nombramiento facultativo 
del rey, con la condicion de que no serian concedidas sino a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



castellanos y nunca a los indios, que los beneficiados debian 
ser nacidos de un matrimonio legitimo y que su nominacion, 
si fue hecha en la isla en nombre del rey, estaria sujeta a su 
ratificacion durante un plazo de dieciocho meses. El concor- 
dato indicaba ademas que no se escogerian sino personas 
capaces, que supieran latin, que los eclesiasticos Ue& la 
tonsura, los cabellos cortados en redondo, la toga o sotana, 
abierta o cerrada, pero larga hasta los talones, no pudiendo 
ser ni roja ni verde, ni de ningun otro m/ordcshonesto. Se mandaba 
ademas que no se ordenara mas de un hijo del mismo padre; 
que se debian guardar solamente las fiestas prescritas por la 
iglesia y que los diezmos fuesen recibidos en naturaleza y 
nunca en dinero. 

El capitulo o cabildo colegd, creado en Santo Domingo 
en 1512, tenia entonces veinticinco miembros, divididos en 
dignatarios, prebendados y racioneros. La pobreza de la isla 
obligo a suprimir, poco despues, tres dignatarios; mas ade- 
lante dos canonigos y por ultimo los tres medio prebendados, 
lo que redujo los miembros a diecisiete. Por fin, en vez de 
canonicatos que habian costado hasta entonces de cuatro a 
cinco mil pesos y aun mas, la union de los diezmos y de los 
derechos parroquiales, que no producian ya una subsistencia 
honrosa, se hizo abandono de eUos al tesoro publico, quien 
paga al cabildo un sueldo mezquino, aumentado hace como 
cincuenta anos. Los canonicatos se pagan a ochocientos pe- 
sos y las dignidades a mil; trescientos pesos en frutos mayo- 
res y el resto en asistencias. Acabo de decir que esos frutos 
mayores son pagados por el rey, que ha aceptado en cambio 
los diezmos y los primeros frutos o novales del cabildo. El 
diezmo se percibe en proporcion con el diezmo que se co- 
bra por las cosechas ordinarias, y en proporcion con el septi- 
mo sobre los frutos. En cuanto a los objetos que dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de la industria, como el azucar, el indigo, etc. es el vigesima 
Su Majestad ha eximido de los diezmos, hacia 1785 los nue- 
vos desmontes 

En Santo Domingo existe un s e d o .  
Se puede colocar en el numero de los monumentos que 

ofrece esta ciudad, las niinas de 1 casa que Diego Colon, 
hijo de Cristobal, habia hecho comenzar, constnuda com- 
pletamente con piedras de siUeriz2 Esta en la parte norte de 
la ciudad, al lado de la m& que da al Ozama; los muros 
subsisten todavia con algunos restos de esdiuras alrededor 
de las ventanas El techo y los pisos se hui desplomado y 
ahora la casa sirve para encerrar animales Una inscripcion 
latina que habia quedado sobre ia puerta, esta actualmente 
cubierta por una choza de pastor. 

La catedrai, construida con iguales piedras que ia casa de 
Diego Colon, esta hacia el sudeste; su entrada esta frente a 
una hermosa plaza, que forma un cuadro largo, al sudoeste 
del cual esta la casa del Ayuntamiento. Esta desia es de una 
arquitectura gotica, pero majestuosa. Tiene una nave central 
y dos naves laterales dignas de toda admiracion, a causa del 
atrevimiento de su boveda, la que, a pesar de los temblores 
de tierra, famosos por sus estragos, no ha tenido sino hace 
quince o veinte anos ia primera rajadura. Este edificio, co- 
menzado en 1512 y terminado en 1540, fue construido por 
el modelo de una basiiica de Roma; posee los restos de un 
hombre cuyo genio ha influido en el mundo entero. AUi es 
donde reposan las cenizas de Cristobal Colon, quien quiso 
ser transportado a esta isla que puede ser considerada como 
ia cuna de su celebridad. Colon ordeno tambien que los gri- 

2 V &mardo Pichardo, Rrliqninr hisImm & ka .E@&, Segunda edicion. 
Santiago, 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



llos destinados a hacerle recordar los que la calumnia le habia 
hecho poner, fuesen colocados en su tumba; pero los espa- 
noles rehusaron, sin duda, cumplir su voluntad, en ese pun- 
to, que hubiera perpetuado la memoria de una vergonzosa 
persecucion.) 

Ceremonial. 

(. . .) En las asambleas de los municipios, los que no son 
miembros de ellos no deben encontrarse alli so p m  de cin- 
co pesos fuertes de multa. En los paseos solemnes los alcal- 
des ordinarios van en primer termino, y si estos funcionarios 
no estan presentes, es el regidor mas antiguo quien precede a 
los alguaciles mayores y oficiales reales Los ayuntamientos 
de los lugares principales tienen el derecho de tener maceros, 
y en sus visitas al presidente, este debe hacerles una muy fa- 
vorable acogida. Esta prohibido a los municipios cubrir, con 
terciopelo ni de otro modo, los bancos con respaldo coloca- 
dos en las iglesias para sus asambleas Si algun documento 
debe ser firmado por el presidente, los oidores y los funcio- 
narios del tesoro, ellos lo hacen en el orden en que los nom- 
bro, pero en la misma linea. 

Cuando hay una asamblea en la Audiencia real en la que 
se haya de tratar asuntos de la hacienda, los oficiales del fis- 
co, tienen un banco en el interior, contiguo al del fiscal, el 
contador se sienta entre el fiscal y aquellos; los titulares pre- 
ceden a los interinos. 

El presidente y los oidores no pueden jamas ir en cuerpo 
a ningun matrimonio ni entierro; solamente en la muerte de 
un oidor, del fiscal, del alguacil mayor, o de sus mujeres, el 
presidente va el primero, llevando al decano de los oidores a 
su derecha, y el viudo si lo hay, a su izquierda; los hijos van 

3. V Luis E. Alemar, La Catedroldc Sanb Domingo. Baxelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



entre los oidores y al llegar a la iglesia, los hijos ocupan uii 
banco aparte con el resto de los parientes. En cualquier otro 
caso, el presidente y los oidores solo pueden ir como parti- 
culares. 

En  cuanto al estilo epistolar o verbal, a las calificaciones 
en los actos, al escudo de armas y a las marcas exteriores de 
dignidad, las leyes ordenan a cada uno someterse exactamen- 
te al estilo de las cancillerias de Valladolid y de Granada y a 
las pragmaticas redes. Pero, ya es demasiado hablar de estas 
orgullosas miserias que nadie aprecia tanto como uti espa- 
nol. Pasemos ahora a los municipios, que ofrecen un doble 
interes; puesto que en ellos se encuentran los jueces ordina- 
rios y los oficiales de policia. 

Ayuntamiento. Alcalde 

Cuando se trate de saber siuna poblacion deberallevar el 
titulo de ciudad (ville) o el de de (ciudad) es el consejo de las 
Indias unicamente el que puede decidirlo. La ciudad (ville) 
no esta por encima de burgo, sino porque ella tiene mas im- 
portancia; pero la tiene la ventaja particular de que cuan- 
do en ella hay un alcaide mayor: especie de gobernador, cuya 
jurisdiccion se extiende mucho, como la de Santiago (la uni- 
ca que hay en Santo Domingo) la policia de la ciudad no  
puede ejercerla, pues que esta corresponde al municipio. Las 
d s d e  la metropoli tienen, como ya lo he dicho, Ln privilegio 
mas, y es el de enviar un diputado a las cortes 

4. Aku& Entre los espaiioles el Alcalde era el presidente del Ayunta- 
miento o municipio. EIAL-aldr mmg'dor, era un antiguo funcionario de 
nombramiento real que presidia el ayuntamiento y gobernaba en po- 
blaciones importantes. Entre nosoms (Republica Dominicana) d&d- 
& es un j n q  & mn06a0o'n o j n q  &prr, aunque ya hoy se le han dado 
algunas oaas atribuciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La municipalidad no puede reunuse sino en el klacio 
Municipal, y si hay asambleas extraordliarias, lo que solo pue- 
de acaecer en un caso de necesidad urgente, el secretatio debe 
hacer convocar a todos los miembros, por medio del alguacil 
o del conserje. Ninguna persona puede entrar con armas en 
el Palacio Municipal, si no tiene derecho a hacedo por las 
hnciones que desempene. La ley prescribe imperiosamente 
la mas gran libertad en las elecciones y en las deliberaciones 
y para que todo concurra a mantener esa libertad, nadie pue- 
de ser reelecto para un cargo municipal, sino despues de dos 
anos de intervalo; y aun mas, para que un alcalde vuelva a 
desempenar ese puesto, es necesario que pasen tres anos. 

Se lleva un registro de las deliberaciones, las cedulas y 
las letras patentes del rey, en lo que concierne a la ciudad; 
las que son transcritas en el y el original se guarda en el 
deposito, con todas las instrucciones relativas al interes y 
al buen orden del lugar. Las cartas del presidente y de los 
magistrados son alli igualmente conservadas. 

En la eleccion de cada ayuntamiento hay dos alcaldes 
ordinarios; doce regidores en las grandes ciudades y no 
mas de seis en las otras. Los alcaldes ordinarios y los 
regidores que el ayuntamiento nombra anualmente para 
t.--. 10s aliw-ntos, no pueden ser escogidos entre los que 
5on comerciantes. Los ayuntamientos tienen la policia 
municipal; hacen visitar las tiendas y los mercados; 
comisionan inspectores de pesas y medidas; vigdan el buen 
orden de  las posadas, etc. Si hay u n  alferez real 
(portaestandarte) se reputa como primer regidor. 

Cada ciudad o pueblo puede tener procuradores, que 
proceden en nombre de ella y estipulan sus intereses con 
el Consejo de las Indias o con la Audiencia, en los otros 
tribunales. Estos procuradores son escogidos unicamente 
por los regidores. Una ciudad puede tener tambien como 
Agente en la corte de Espana, alguna persona a quien ella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



envie sus poderes, con tal que no sea pariente de ningun 
oidor ni del fiscal de la Audiencia; sin embargo, si se pre- 
senta un caso muy urgente, el presidente puede permitir 
el envio de un representante o procurador, pero si eso 
fuere juzgado inutil, los que lo hubieran enviado, soporta- 
ran personalmente los gastos que se ocasionen. 

La funcion de los alcaldes ordinarios es conocer en 
primera instancia, en lo civil y en lo criminal, de todas las 
causas, con apelacion ante la Audiencia real. Para ser ele- 
gible como alcalde de un lugar es necesario residir alli y 
estar establecido de una manera decente. Los alcaldes son 
nombrados por dos anos; su eleccion debe ser previamente 
confumada por el presidente o por el oidor mas antiguo, 
si este lo reemplaza; cuando esa eleccion ha sido hecha en 
la ciudad de su residencia o en una extension de cinco 
leguas de circunferencia. 

Los alcaldes ordinarios no pueden mezclarse en nada 
de los asuntos del gobierno ni en la tasacion de las mer- 
cancias. Cuando uno de los alcaldes muere o se ausenta, el 
mas antiguo regidor (el antiquior) lo suple hasta la nueva 
eleccion. Los alcaldes tienen voto en los municipios y en 
el Palacio municipal es donde deben celebrar sus audien- 
cias. Si la Audiencia real confirma las sentencias de los 
aicaldes ordinarios, ella debe devolverselas para su ejecu- 
cion. La jurisdiccion de esos alcaldes es lo que se llama 
con el nombre generico de justicia. 

No se puede someter a la Audiencia real, en primera 
instancia, a un alcalde, un regidor o tl.n secretario, si no es 
en materia criminal. En los procesos civiles, un alcalde 
juzga a otro alcalde y el regidor o el secretario son juzga- 
dos como un ciudadano cualquiera. 

Las justicias ordinarias estan subordinadas a la Audien- 
cia, y si ellas rehusan ejecutar sus mandamientos, esta envia, a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sus expensas, ejecutores o pesquisidores y ella queda exclusi- 
vamente juez de las consecuencias de sus operaciones. 

Los alcaldes nombran los alguaciles; y los alguaciles 
mayores de las ciudades nombran tenientes, y por ultimo 
alguaciles campestres y alcaides de las prisiones. Se puede 
ver por estos Alguaciles Mayores y los nombrados por ellos, 
lo que ya he dicho del Alguacil mayor de la Audiencia real, 
pues no hay diferencia sino en la preeminencia de este 
ultimo. 

Las justicias ordinarias no reciben ninguna demanda 
ni reclamacion cuyo valor sea menor que veinte pesos fuer- 
tes. Toda condenacion pronunciada por ellas o por el ayun- 
tamiento, por el regidor encargado de las tasaciones y de 
la policia, que no excede de seis pesos fuertes es ejecuto- 
ria provisionalmente". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Mis de la mitad de los edificios de la Capitai estaban 
enteramente arruinados y de los que se hallaban en pie, los 
dos tercios inhabitables o quedaban cerrados y el otro daba 
una anchurosa vivienda a sus Pobladores. Habia casas y 
terrenos cuyos duenos se ignoraban y de que se aprove- 
charon algunos, como de cosas, que estaban para el pri- 
mero que las ocupase: o porque habia faltado enteramente 
la sucesion de los propietarios, o porque habian trasmi- 
grado a otras partes. 

Sobre este incontestable supuesto, que ninguno que ten- 
ga quarenta o cincuenta anos ignora en Sanfo Domingo, y so- 
bre el otro evidentisimo, de que el Real Erario no ha hecho 
mas esfuerzos considerables que continuar la remesa del si- 
tuado, de que hablamos antes, ni enviado mas Poblacion que 
algunas familias miserables de Islas & las Canariaz' de las +es 
la mayor parte desertaba o moria a los principios, ya por los 
males de que iban plagados, ya por el ayre corrompido de 

* Antonio Sanchez Valverde. Idcu dei Valor de lo Islo EsprRolo. Ciudad 
Trujillo. Editora Montalvo, 1957. (Biblioteca Dominicana, Serie 1, 
Vol. Lpp.132-152). 

1. Hay un elenco completo de todas las barcadas de familias canarias trai- 
das a los paises de la America Espanola desde 1720 a 1764: en dicho 
bempo llegaron a Santo Domingo justamente cuarenta barcos con un 
total de 483 familias todas de 5 individuos. salvo 20 familias que pasa- 
ron de dicho numem AGI. Santo Domingo 1020. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



unas tierras que ellos mismos comenzaban a desmontar para 
entrar a habitadas, sobre estos supuestos, digo, parecera in- 
creible el numero de habitantes que se cuenta aora, de que 
hablaremos en el Capitulo siguiente y las Ciudades, Villas, 
Lugares y Cqbchnim~ efectos debidos a la concurrencia de 
unos principios muy debiles para otro cualquiera suelo que 
no tubiese los fondos fisicos de la Espanh. 

Porque, en efecto, en el citado ano de 1780 se veia la Ca- 
p i d  reedificada en la mayor parte con edificios de mampos- 
teria y tapias fuertes, de que se habian hecho calles enteras. 
El resto estaba poblado de buenas casas de madera, cubier- 
tas de yaguas, bien alineadas y bastantemente comodas y ca- 
paces Los Vecinos principales habian hermoseado las suyas 
por dentro y fuera y con toda esta extension era ya tai la 
Poblacion, que el que necesitaba mudm de casa, andaba mu- 
chos dias para encontrar otra. 

(...)En la Jurisdiccion de la Capitai se habian formado los 
Pueblos de San Lomp de lw Ncgrat Mina.? en la Ribera Orientai 
del Ozama. 

2. Las Capellanias son unas Capillas u Oratorios que el zelo de los 
nustrIsimos Senores Anobispos, o la devocion de los Hacendados han 
dotado en aquellos parages mas distantes de los Pueblos, en que mas se 
ha aumentado el numero de los Vecinos. Estos son los que imponen 
fondos, de c u p  reditos se mantiene un Capellan Sacerdote, asi para la 
Misa, como para la administracion de los demas Sacramentos (A). 

3. Pueblo huidado con los negms exlavos huidos de franceses en el gobierno 
de don Francisco de Segura Sandoval, era ya en 1684 ob'em de estudio 
s o b ~  si habia de tener cura propio y mantener aiu un (Miente cura agmga 
do en su ministerio a ia panoquia de Santa Barbara, (Fcv). 

En el Archivo de Indias, de Sevilla, se conserva un plano, en colores, 
con explicaciones y sujem a escda de 29 x 191/2 preparado el 22 de 
agosto de 1788 junm con el pmupuesm y perfil de la Capilla y sacrisiia 
"proyectada para el pueblo de negros de San Lorenzo de los %as", 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(...)Dentro de lapropia Cnidad fue preciso eriguuna Ayu- 
da de Parroquia en el Hospital de San M&~c/fabricado por el 
Tesorero Pasamonte: que no era ya mas de una Hemitaarmi- 
nada y fomentar otra en la Iglesia de San Andres.' El mucho 
Vecindario de Santiago obligo a los Senores Arzobispos a 
crear dos Curas en lugar del uno que habia de antes. 

El Pueblo llamado vulgarmente de los Islenos, porque 
fueron sus Fundadores familias escogidas que se sacaron de 
las Canarias a fmes del siglo pasado para reemplazar las que 
faitaban en la Capital, dignas de los empleos publicos, y por 
una de aquellas maniobras politicas tan comunes, especial- 
mente en las regiones distantes de la Corte, no entraron en 

en las riberas del Ozama. Acerca de San Lorenzo de los Minas vease 
Boletin del Archivo General de la Nacion, C T., 1946, No. 46, p. 161. 

W D ) .  

4. Erigida por el Cabildo eclesiastico el 13 de octubre de 1765 con acuer- 
do del Real Vicepatrono en union con el Prelado, y sancionada por el 
Rey por R C. de 28 de junio de 1766, segun Nouel, en su Hiriona 
Edesiastica de lo Arqnidonsis & Salo Domingo, t. 1, p. 342. Con efecto, el 
Presidente Azlor habia dado cuenta a S M. en la conformidad susodi- 
cha por carta de 19 de diciembre de 1765, esto es, en los pocos dias que 
dicha ereccion fue ejecutada. Esta Ayuda de parroquia, lo fui de la 
Catedral. No hay mencion de tal hospital en ningun tiempo como he- 
cha de institucion existente: alguna referencia, de donde nacio el error, 
fue opinion recibida. (FCU). 

5 La creacion de la Ayuda de Parroquia de la Catedral en la iglesia de San 
Adres h e  hecha por el Artobispo Fr. Francisco del Rincon en 1710, 
"con parecer y conocimiento del Senor Vicepatmno y de los Senores 
Venerable Dean y Cabildo", como se lee en el decreto de institucion de 
las Constituciones del Hospital de San Nicolas, segun la pauta refor- 
mada de otras que el Arzobispo Fr. Domingo Femandez Navarrete 
habia hecho en 1681; decreto y Constituciones que llevan la fecha de 
24 de septiembre de 1711. AGI, Santo Domingo 318. (FCU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ella6 y se establecieron en sus Puertas a la parte Occiderital; 
este Pueblo, digo, cuyo tihila< es San Carlos, aunque tubo 
principio desde entonces, eran muy cortos, y ha tomado el 
incremento en que se halla durante la epoca de que vamos 
hablando. En ella hemos visto pruebas del restablecimiento 
que ha temdo la Isla en las respectivas Fabricas de mampos- 
teria, ladrillo o cal y canto que se han levantado en todas sus 

- 

6 El A. no se manifiesta cabalmente enterado de la cosa, poque  original- 
mente la saca de familias de las Islas Canarias se debio a la necesidad 
interna de las mismas Islas. El 20 de abril de 1663 se hizo consulta al 
rey. de haber el Gobernador de Canarias, don Jeronimo de Quinones, 
representado que habia tantas familias pobres que si se les diese licen- 
Oa p a n  ir a Santo Domingo, o a otras partes de Indias. lo harian; "y que 
tiene por cierto que si esto se publicase al tiempo que se estuviese 
levantando gente, que muchos hombres casados sentarian plaza y se 
irian con sus familias a las partes de las Indias donde fuesen necesarios, 
conque a un tiempo se acudiria a las defensas y poblacion de aquellas 
plazas". Fue aprobado este arbitrio, y salio decretado el 23 del mismo 
mes y ano. E n  estaocasion el Consejo expuso acerca de Santo Domin- 
go: "El poblar Santo Domingo es una de las cosas en que mas ha pen- 
sado el Consejo, y otras partes, por las conveniencias de la defensa; 
pero la falta de  poblacion en Espana ha sido la mayor dificultad para 
eUo", y poque  en tales circunstancias. aunque es de alabar el celo del 
Gobernador Quinones, no  conviene el arbitrio que propone sin un 
plan conveniente, y presupuesto que a Consulta de  18 de marzo de 
1662, se considero "que para las Islas de Cuba y Santo Domingo se 
diese licencia a napolitanos. sicilianos y milaneses para que fuesen a 
poblar a ellas", que se le pida a Quinones el plan para lo que ha pro- 
puesta, y al Gobernador de Santo Domingo se le ordene que informe 
"que tierras y ganados hay para repartir a la gente que se envie, y mis 
adelante se vaya enviando". AG1,Santo Domingo 49. Hasta fui de 1684 
no UegU la primera partida de familias canarias, agricultores; fundaron 
n o  arriba de la Ozama, en tierra baja; las aguas enfermaron a los mas y 
muchos murieron. Quisose que todas poblasen dentro de los muros de 
la capital, pem poque quedaban sin tierras de  labor. se negmn., al 
cabo consintieron en establecene en la altura inmediata conque se les 
diese tierras de labor, y se hizo asi, pero como este arbitrio malogro los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poblaciones y principalmente en la capital. No hablo h o r a  
de los Edificios particulares, de que hicimos mencion -%a 
por mayor: hablo de los Templos que se han hecho de nuevo 
o reedificado casi enteramente y de los Conventos o Monas- 
terios Reguiares. 

(...)El gcui Templo de los Regulares extinguidos en la Ca- 
pital no ha 30 anos que se concluyo, ni 50 que se cornen~o.~ 
El de los Padres Merceahios se dedico por los anos de 730;8 
pero este, el de San Francisco, Santo Domifigo, Parroquia de 
Santa Barbara, Iglesia de San iazaro y las Hermitas de San 

esfuerzos del Cabildo secular que querialos por vecinos dentro de la 
ciudad, todos los propietaxios de tierras de labrantio dieron en la flor 
de negarse al fomento del pueblo que se Llamo San Carlos y por treinta 
anos fue constante la contradiccion ala subsistencia de dicho pueblo, y 
con diversos intentos en d i s ~ t o s  tiempos se acometio la empresa de 
querer persuadir al Consejo de Indias que el pueblo de los Isleno en la 
inmediacion de la ciudad era peligroso para la defensa Contra cnemi- 
gos; se pudo conseguir, debajo este pretexto, que no pudiesen edificar 
los islenos casas de mamposteria, y cuando estos consiguiemn licencia 
para tener de piedn, siquiera fuese solamente su iglesia, hubo muchas 
contenciones, pero el pleito quedo en favor de los canarios, que habian 
sobrellevado con teson tanta contradiccion y el peso cmel de pagar 
subido arriendo de las tierras que labraban. El A,, desde luego, o era 
del partido capitaleno en esta razon antisancarlena, o no conocio bien 
los origenes del pueblo de San Carlos. FCU). 

7. Es la iglesia edificada por los PP. de la Compania de Jesus, edificio 
nctualmente empleado para Secretaria de Estado del Tesoro. Los datos 
del A., aunque tan indeterminados, son exactos. En el Stahis remm 
Provinciae Novi Regni Granatensis Soc. Jesu se dice del Colegio de la 
ciudad de Santo Domingo y su iglesia: "Debet Collegium 2.500 
patacones commodato acceptos ad concludendam Ecclesiae fabricad"' 
Documento de fines de 1753, en el Archivo Historico de la Biblioteca 
Publica de Bogota, seccion Historia, mmo 1. (FCU). 

8. El 5 de septiembre de 1734, conforme a la inscripcion de la epoca en 
piedra que esti en el interior de la iglesia, izquierda, puerta lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anton y San Miguel, editicios casi enteramente arruinados 
con los terremotos de 51, se han reedificado y mejora- 
do d e ~ p u e s . ~  Los tres Conventos Regulares han amplia- 
do muchisimo su habitacion y reedificado la antigua. 
Pareceme que todas estas nuevas Poblaciones y Fabri- 
cas dan un testimonio irrefragable de lo mucho que ha 
respirado la Espanola. 

(...)Poblacion actual de La E~paftola '~ 

Con las noticias que acabamos de dar, se hara mas creible 
el incremento que ha tomado la Poblacion desde aquel esta- 
do deplorable en que se hdaba el ano de 37, cotqado con el 
que tiene al presente, que, aunque infmitamente corto para la 
extension de la Isla, es, sin embargo, muy crecido con rela- 
cion al que tubo a los principios del sigla 

Supongo que nuestro descuido y el sistema de las cosas 
en la Isla imposibilitaba hacer un calculo exacto de su pobla- 
cion, cosa que parecia tanto mas hacedera cuanto es mas corto 
el numero de los Pueblos Pero esto que debia facilitado al 
parecer es lo que en realidad ha hecho impracticable el censo 
de su Vecmdario y la diferencia de los Empadronamientos 
Los mas ajustados que se han hecho llegaron como a cien 
mil almas; pero yo encuentro algunas veinte o veinte y cinco 
mil mas por diferentes averiguaciones y noticias que he to- 
mado y de que ire dando razon, segun los Pueblos. 

Vease Nucsm Senora & &S M m d u ,  de Fr. Cipnano de Utrere Santo 
Domingo 1932. (FCU). 

9. V Breve resena de los citados templos y notas bibliograficas adicionales 
en Bernardo Pichardo, histhiirar & & E@mmo&. Santiago. 1944. 
P D ) .  

10. Vease supra, nota 126, en la p 106. (ERD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los Padrones de la Capital de Santo Domingo, que son 
los mas exactos, nunca han pasado de veinte mil almas de 
toda calidad de gentes y de toda edad; pero es menester su- 
poner que estos Padrones se hacen regularmente por perso- 
nas a quienes los comete el Cura o su Teniente, yendo de 
casa en casa con el preciso objeto de averiguar despues los 
que dexan de cumplir con el precepto anual. De aqui se si- 
gue: lo primero, la omision de empadronar los de siete anos 
abaxo; lo segundo, la de que no encontrando en casa las ca- 
bezas de familia, como sucede o por haber salido a visita 
aquel dia o por hallarse en los campos, queda sin empadro- 
nar un numero no pequeno; lo tercero y principalisimo, que 
la mitad de la Ciudad se compone de la Parroquia de Santa 
Barbara y los Anexos de San Miguel y San Andres, puestos 
en los Arrabales de ella. Todo el Partido de los Llanos, mu- 
cho terreno de Monte de Plata y La Jurisdiccion r d  de la 
Capital, tanto al Este como al Norte y Oeste, que es 
dilatadisima, esta llena de pequenas Estancias, Labranzas o 
Conucos," en que pasan el ano muchas familias de Morenos, 
Pardos y Blancos, Labradores que solo vienen a la Ciudad en 
aquellos dias de Quaresma hasta San Juan, que tienen para 
cumplu con el precepto, en que van uno a uno o muchos 
juntos, y se alojan por uno o dos dias en casa de algun parien- 
te o conocido o de la Vendedora, donde envian a expender 
sus frutos: por consiguiente, queda sin empadronarse un nu- 
mero de mas de cinco o seis mil almas en el distrito solo de la 

11. Conucos se Uaman en Santo Domingo las labranzas de mitos del Pais, 
que en ciento numero de varas de terreno hacen reguiarmente los Ne- 
gros libres, e h ,  o los Esclavos jornaleros, a quienes lo conceden los 
propietarios que no pueden cultivar la area de su pertenencia, por el 
precio de cinco pesos al ana Pasado este, o cuanto mas dos. le abando- 
na el Arrendano y pasa a desmontar y sembrar otro pedaw por igual 
pension. (A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jurisdiccion de la Capital, cuyo total debera ascender por lo 
menos a veinte y cinco mil almas.'2 

(...) Como Anexos de la Capital deben contemplarse los 
quatro Curatos de San Lorenzo de los Minas, a la parte del 
Oriente del rio Ozama, que contara trescientos Feligreses 
Negros; El de Santa Rosa o Jayna, que comprende la antigua 
Poblacion Oca y grande de la Buena Ventura, reducida a po- 
cos individuos que crian ganados o lavan oro con los demas 
ingenios y fundaciones del Llano de Santa Rosa y riberas del 
rio Hayna, en que hay lo menos dos mil habitantes, la mayor 
parte Negros, Esclavos o Libres. El que llaman de los Inge- 
nios por las haciendas de azucar que hay entre los rios de 
Nizao y Nigua, en que se contaran dos mil y quinientas per- 
sonas de la misma clase y distincion que las antecedentes. El 
de Vani, mtre Nyzao y Ocoa, de gente ocupada en la crianza, 
como de mil y quinientos a mil y ochocientos 

De estos mismos Islenos tenemos otra Poblacion Uarna- 
da de San Carlos, de buena y laboriosa gente, la qual despues 
de los medios del siglo pasado, con motivo del estado de 
despoblacion a que habia Uegado, no solo la Isla, sino la mis- 
ma Capital, tan arruinada y desierta que no la habitaban qui- 
nientas almas. Estos se establecieron a la parte del Oeste de 
la Capital, por donde habia corrido antiguamente su recinto, 
y hoy quedan en poblacion separada de mas de dos mil y 
quinientas personas cabe a las mismas m u d a s  o Cerca que 
se levanto despues para cenir la Capital". 

12. Por auto del 18 de marzo de 1745, la Real Audiencia de Santo Domin- 
go, a peticion del Gobernador Zorrilla y San Martin, dispuso que se 
hiciese un censo de personas (de 15 anos en adelante), esclavos, nume- 
ro de armas (de fuego y blancas) y distancia de cada una de las villas y 
lugares de la ciudad de Santo Domingo. (Archivo Real de Higuey, a130 
1745, A. G. de la N.) (ERD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L c k d a d  de Santo Domingo esta situada en una h. 
nura inmensa, en la desembocadura del rio Ozama, cuyas 
orillas presentan el aspecto mas alegre y encantador; las casas 
no tienen mas que un piso; algunas un simple piso bajo, y 
todas, en el interior, parecen mas o menos, unos claustros. 
Los techos tienen una forma casi plana para recibir las aguas 
pluviales, las que los habitantes usan a falta de la de fuentes 
que estan muy distantes. 

La plaza principal es cuadrada y bella; la ciudad esta ro- 
deada de murallas de ocho a diez pies de espesor, pero en 
muv mal estado: del lado del mar. la ciudad esta defendida 
por largas baterias irregulares que se prolongan hasta la des- 
embocadura del rio, en donde havun reducto que defiende la 
entrada. Hay dos puertas que dan al campo estan defendidas 
por dos medias lunas. Se nota, desde que se pone el pie en 
tierra, en la orilla derecha' del Ozama, la casa o mas bien el 

Doro Soulostre. "Viaje por tierra de Santo Domingo, capital de la Parte 
Espaiola de Santo Domingo, al Cabo Frances, capital de  la Parte Fran- 
cesa de la misma isla, 1809. En Emilio Rodriguez Demorizi. L? Era rll 
Francio en Santo Domingo. Ciudad Tmjillo. Editora del Caribe, 1955, pp. 
60-65. (Publicacion de la Academia Dominicana de la Historia). 

1. Aqui el autor comen cl mismo error que en otras partes, al hablar de la 
orilla izquierda del Ozama cuando debio decir la derecha. (C. A. R.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



castillo que Don Diego Colon hijo de Cristobal, hizo cons- 
truir, y el cual esta defendido con un recinto de murallas grue- 
sas, segun la costumbre de aquel tiempo. 

I a  iglesia catedral esta construida con una especia de toba 
amarilla, como el alcazar de Don Diego; su entrada principal 
da a la plaza; la arquitectura es majestuosa: tiene una nave 
central y naves laterales; el altar mayor y los de las capillas son 
de la mayor riqueza. La boveda es atrevida e intacta, circuns- 
tancia bastante admirable si se tiene en cuenta la frecuencia 
de los temblores de tierra que se sufren en Santo Domingo.' 
En esta iglesia reposan los restos de Cristobal Colon. 

Los habitantes de esta ciudad, y en general todos los es- 
panoles de Santo Domingo son muy perezosos; con tal de 
que ellos satisfagan sus primeras necesidades son indiferen- 
tes por todo lo demas, aun aqueilo que les es necesario para 

2 Nosotros sentimos un temblor de tierra bastante violento diez dias des- 
~ u e s  de nuestra llegada al Cabo; la vispera, las nubes estuvieron extre- 
madamente bajas,el horizonte muy cercano y el calor insoportable: no 
se podia respirar, se jadeaba; uno estaba en una inmobilidad absoluta y 
cubierto de  un sudor abundante que chorreaba por la punta de los 
dedos corno otras tantas goteras. Ese malestar general se prolongo has- 
ta la una de la madmgada, en que la falta de aire fue total y la dificultad 
de respirar era igual a la que experimenta un animal colocado bajo una 
maquina neumatica. En aquellos momentos del terror y la consterna- 
cion, fueron generales; cada uno abandono su asilo y se fugo, o a las 
calles o a campo raso. A lo lejos se oian los aullidos de los perros, los 
mugidos de los gmados, y todo lo que respira anunciaba, por medio de 
gritos lastimeros y lugubres, el espanto que inspira la proximidad cierta 
de una convulsion de la naturaleza. Entonces se fueron sintiendo gra- 
dualmente las sacudidas d e  este a oeste durante treintinueve segundos. 
Varias paredes cayeron y algunas casas se agrietaron; unas fuentes se 
detuvieron otras aparecieron; la iglesia parroquia1 fue ligeramente de- 
teriorada Cuando la tierra se aquieto. se oyo en el aire una detonacion. 
seguida de un frio bastante fuerte y de una lluvia cuyas gotas eran del 
tamano de una moneda de  un franco.(D S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vivir es para ellos de poca importancia. Sus vestidos son muy 
sencillos: consiste en un pantalon de fustan blanco; una ca- 
misa de batista; una chaqueta blanca, adornada con dos o 
tres ringleras de botones de oro; una capa de pano azul con 
un ancho gaion de oro o de plata en el cuello y en la abertura 
de la parte inferior de la capa;un panuelo blanco o de madras, 
anudado a la moda crioua, un sombrero negro, rodeado de 
una presilla resplandeciente y adornada con un boton de oro, 
lo mismo que las hebillas de los zapatos 

La guarnicion de Santo Domingo, de 1000 a 1200 hom- 
bres, consistia en cuatro destacamentos de regimientos, tres 
de tropas coloniales y el cuarto, del regimiento europeo de 
cantabros, que hizo la Uitima guerra contxa Francia. Estas tro- 
pas estan vestidas con algodon blanco y presentan mucha 
elegancia. Los espanoles colmaron de atenciones a los ofi- 
ciales franceses, quienes respondieron del mismo moda Las 
tropas coloniales no parecieron muy dispuestas a entrar el 
servicio de Francia. 

El jefe civil y militar de toda la parte espanola reside en 
Santo Domingo, con el titulo de Presidente de la Audiencia 
Real, corte o tribunal de justicia que faiia en Uitima instancia. 
Don Joaquin Garcia y Moreno, ejercia esas importantes fun- 
ciones a nuestra liegada. 

Los 9, 10 y 11 fueron empleados en aprovisionarse de 
agua de bastante mala calidad, que estuvieron obligados a ir a 
buscar a tres leguas de la embocadura del 60. No se puede 
procurar agua en la fuente de la Juventud lfontainE de J O ~ V E ~ C C )  

que esta a dos leguas, a causa del transporte. Es de esta fuente 
que habla Herrera, y por la cual los espanoles han tenido por 
mucho tiempo una veneracion su~ersticiosa. Se ve alli toda- 
via un pequeno edificio, que Colon hizo construk Las,$guas 
de esta fuente son muy sucias lo que es necesario atriiuir a la 
apatia de los habitantes que no se ocupan de cuidarla. 

Llegamos a Santo Domingo, cuatro dias antes del do- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mingo de ramos. Los habitantes celebran este tiempo con 
procesiones que salen de diversas iglesias por la noche des- 
pues de la puesta del sol. Los oficiales de la guarnicion, mu- 
chos ninos, los vecinos, casi todos hombres de color, asistian 
a ellas con cirios en la mano. Dos o tres santos de plata, colo- 
cados en nichos de caoba, cubiertos con Iaminas de oro o de 
plata son conducidos en andas por hombres de color o por 
soldados.' Delante del santo o de la santa iban tres o cuatro 
malos tocadores de violin y de violoncelo, a quienes acom- 
panan otros tantos cantores, que por la cara y por su voz, 
parecen eunucos.) Yo note muy particularmente el paseo que 
se hace dar a una virgen, Nue~tra Senora de hs siete hhm. Me 
impresiono desagradablemente la coqueteria y el lujo que 
rodeaba a esta madre de Jesus Ella estaba vestida con una 
saya de terciopelo color violeta en forma de funda, un mag- 
nifico bordado formaba una especie de jiba; el pecho de una 
forma muy redondeada y de una blancura mas alla de toda 
expresion, estaba desnudo. Sus cabellos negros y muy riza- 
dos estaban sujetos con una corona de diamantes y casi iguai 
a la que llevan nuestras reinas de teatro. Esta virgen, de tama- 
no natural y cuya faz respondia a la elegancia del vestido, me 
parecio capaz de inspirar pensamientos muy distantes del 
objeto de la solemnidad. 

Detras de las andas camina un sacerdote con el alcalde: 
mujeres en gran numero cubiertas con un velo que llevaban 
rosarios de oro o de plata, cerraban la marcha. Este fue el 

3. Llamase asi, ademas de sus otras acepciones, al cantor soprano que ha 
sido mutilado para que no pierda la voz.(C A. R.). 

4. Alcalde en los paises espanoles, es el presidente del Ayuntamiento; tam- 
bien lo llamaban corregidor. En la Republica Dominicana el alcalde es 
el Juez de conciliacion o juez de paz. (C. A. R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



unico momento en que nos fue posible aproximamos a diri- 
@es algunas galanterias francesas, a lo que eilas no parecian 
indiferentes, y de lo que todos nuestros jovenes sacaron gran 
partido, a pesar de los celos de los solteros y de los maridos. 

En estas procesiones es donde el fanatismo se manifiesta 
con mayor furor; el se encarniza mas particularmente contra 
los judios; Santo Domingo contiene un gran numero de Ju- 
dios, que la abundancia de oro atrae aui; por eso todas las 
monedas son alteradas y no se reciben sino al peso. Durante 
las procesiones las mujeres y los ninos llevan maniquies que 
representan Judios, elios los ahorcan en las esquinas de la 
calle, en las plazas, y los soldados les disparan tiros de fusil. A 
veces el fervor se enardece y las casas de los judios son derri- 
badas y pilladas. El ano precedente tres judios fueron dego- 
llados y varios franceses refugiados fueron insultados y 
obligados a ocultarse para sustraerse a las iras de hecho. Nues- 
tra presencia impuso el temor y el respeto y modero por esta 
vez el ardimiento del fervor. 

El prelado, que ocupaba la sede arzobispal de Santo Do- 
mingo se llamaba don Fernando del Portill~.~ Su aversion 
por los franceses era notoriamente conocida y por eso fue 
por lo que con mucha sorpresa recibi de ese prelado cinco o 
seis bendiciones que me di6 en diferentes encuentros, a las 
cuales respondi con otras tantas inclinaciones respetuosas. 

Para dar una idea de la supersticion y de la credulidad del 
pueblo de Santo Domingo, creo deber insertar aqui la histo- 
ria de un pretendido milagro que tuvo lugar a l  recibirse la 
noticia del tratado de paz que contenia la cesion del pais a 
Francia. 

Habia en la catedral un gran Santo Domingo, de seis pies 

5. Don Fernando de Portillo y Torres (Dominico) (C A R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de altura, de plata macisa, encerrado en una caja de caoba; no 
lo dejaban ver sino en las grandes fiestas. Un dia el santo 
desaparecio; inmediatamente sonaron las campanas. Algun 
tiempo despues se supo que el santo habia sido encontrado 
cerca de La Habana a orillas del mar, en la punta San Anto- 
nio. Los sacerdotes de esta ciudad, segun la noticia, no deja- 
ron de hacer sonar las campanas y el santo fue transportado 
con gran pompa a la iglesia mayor. Los de Santo Domingo 
tuvieron gran cuidado a su vez, de anunciar al pueblo que 
Santo Domingo no habia desaparecido y emprendido ese 
viaje, sino porque el no habia querido encontcarse con fran- 
ceses Se comprende bien que esta fabula absurda y otras mil 
de la misma especie no obtenian un credito general y que 
estaban relegados a la clase de los beatos y de los mendigos. 

El hecho es que el arzobispo queria renunciar a su sede 
en razon de la cesion del pais a Francia, pero no habia renun- 
ciado del todo a los bienes de este mundo. El Santo Domin- 
go, objeto para el de una predileccion particular, hie 
convertido en Iingotes y depositado a bordo de una goleta, 
en la que su eminencia se embarco algun tiempo despues 
para La Habana. Ya en camino, la goleta fue encontrada por 
un corsario de la Providencia, que, sin miramiento alguno, se 
condujo como un verdadero filibustero, y le hubiera hecho 
hacer, sin duda, un largo viaje, sin el auxilio de un buque 
americano que se encargo de conducirla a La Habana, donde 
llego algun tiempo despues en un estado verdaderamente dig- 
no de piedad. 

El arsenal es el mas bello edificio publico de Santo Do- 
mingo; esta construido de piedras y forma un inmenso 
cuadrilongo; una parte de los edificios sirve de cuartel y pue- 
de contener hasta 5,000 hombres de tropa. La otra parte for- 
ma almacenes, donde se guardan los equipos militares de todas 
clases. El almacen de los fusiles es vastisirno y los oficiales 
del estado mayor, entre los cuales hay uno que es primo del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



senador ITtiiio, nos dijeron que ese almacen contenia treinta 
mil fusiles, que no parecieron en buen estado asi como las 
armas blancas y los correajes de los soldados No resultaba 
lo mismo con la artilleria de plaza que es numerosa, pero casi 
fuera de estado de servicio, aunque montada en curenas de 
caoba. Recorrimos los cuarteles y nos sorprendimos mucho 
al ver en cada cuarto dos cirios encendidos delante de una 
madona6 a los pies de la cual estaban algunos soldados rezan- 
do. No es inutil observar que durante nuestra visita la musica 
de los cantabros no dejo de tocar los cantos de la libertad, 
que los musicos habian aprendido de nosotros durante la 
guerra. Las iglesias espanolas, tanto en Europa como en Ame- 
rica, habian adoptado esos cantos y quede muy sorprendido 
al oirlos ejecutar durante el servicio divino. 

Por una y otra parte se dieron grandes comidas, durante 
las cuales se propusieron brindis por el gobierno huices y 
por el rey de Espana. La franqueza y la buena armonia reina- 
ron en esos festines y los habitantes, en general nos parecie- 
ron dispuestos a pasar sin repugnancia bajo la dominacion 
francesa. 

La posicion machina de Santo Domingo es de las mejo- 
res; la rada foranea es poco segura; aiii reina en ciertas epocas 
del ano y cn tiempos fijos ventarrones del sudeste, que obli- 
gan a los buques de poco tamano a entrar en el puerto o de u 
a buscar fondeaderos seguros a diez o doce leguas al oeste; 
En desquite de eso, el puerto es magnifico y se prolonga 
hasta dos leguas en el interior de las tierras. Es mas ancho 
que el puerto de Brest7 su profundidad es de 24 pies por 

6. Madona es el nombre que se da en Italia ala Santisima virgen. A veces se 
emplea caprichosamente para significar senhra o mi sehra (C A. R) 

7. Brest: ciudad de Francia en el departamento de Finisterce. Puerto mili- 
tar con una rada extensa y de las mas seguras del mundo, aunque de 
dificil entrada. (C. A. R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



espacio de media legua, pero hay una pasa que solo tiene 12 
o 13 pies de agua y que cierra la entrada a los navios, fragatas 
y corbetas Si este puerto hubiera pertenecido a los france- 
ses, hace diez anos, yo no dudo, puesto que dicen que la cosa 
es posible, que se hubiera abierto esa pasa, y si el gobierno 
frances ejecuta un dia ese proyecto verdaderamente digno de 
el se haria de ese puerto uno de los mas bellos de ias AntiUas 
y que rivaiizaria con el de La Habana. Mi se podrian cons- 
cnllr buques con las maderas que crecen en la parte espanola 
y adquirir por la marina una superioridad muy senalada sobre 
todo el comercio de las Antillas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"L Ciudad de Santo Domingo, esta situada en la ori- 
lia derecha de la desembocadura del Ozama, grande y her- 
moso rio en el cual desemboca el Isabela, a una legua 
proximamente de la ciudad. El puerto es bueno y seguro, en 
el rio, y al comienzo, desde la barra que esta en la entrada, 
hasta mas de una legua, con un fondo de 20 a 30 pies de agua. 
Esta ventaja es casi inutil a causa de la barra que se encuentra 
en la boca, donde sin duda ha sido formada por el mismo rio 
que la mantiene, aumentandola o disminuyendola, y este in- 
conveniente impide a los buques de gran calado, poder en- 
trar en el rio, mas arriba de la barca. 

Esta barra atraviesa el rio de este a oeste; es bastante an- 
cha del lado de la oriila izquierda y se termina casi en punta, 
bajo las rocas de la orilla derecha y es aiK bastante regular: 
esta barra tiene, en las mareas bajas, en los tiempos ordiiia- 
nos, 14 % pies de agua en la parte occidental, cerca de las 
rocas que orillan el rio por esa parte, y va disminuyendo el 
agua, poco a poco, hasta el otro lado. Los pilotos aseguran 

M I .  Pedron "Memoria descriptiva de la parte espanola de Santo Domin- 
go, 1800". En Emilio Rodriguez Demorizi. La Era de Fmnua n Santo 
Domingo. Ciudad Tmjiiio. Editora del Caribe, 1955, pp. 153-160 y 180. 
(Publicacion de la Academia Dominicana de la Historia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



que la barca experimenta pocos cambios, a no ser en los hu- 
racanes, pero se restablece, en seguida, como estaba antes. 

Es bueno hacer notar que una nave que, por ejemplo 
desaloja 14 pies de agua, no seria prudente que intentara la 
entrada por esa barra, donde no hay sino esa cantidad de 
agua; porque la pequena marejada que produce el mar al en- 
trar en esa embocadura, la haria encallar talvez con mucho 
dano. La marea que ordinariamente crece, mas o menos, un 
pie, segun las fases de la luna, facilitan bastante la entrada. 

Los mas grandes buques fondean en frente de la ciudad, 
en 12 brazas de buen fondo, en el exterioq en una rada que es 
buena, pero orillada por una costa de rocas escarpadas: esos 
buques pueden considerarse alli en seguridad por algunos 
dias (el mar en esa parte sacude mucho los cabos y las anclas) 
con excepcion del tiempo del invernazo; pues si ellos hieren 
sorprendidos en ese lugar por un ventarron del sur o por un 
mar de leva, se perderian completamente, sin que un solo 
hombre pueda escapar. En caso semejante, un buen buque 
de vela quizas no deba esperar que su buen anclaje le falte, si 
puede levantar anclas y dar la vela, pues asi es posible que 
recupere su posicion natural y se salve; o que vaya a estrellar- 
se a una media lema mas al oeste, cerca del fuerte de San - 
Jeronimo, donde, al menos la tripulacion podria salvarse. 

Esta ciudad fue primeramente fundada por don Bartolome 
Colon m 1496 con el nombre de Nueva ~iabela,~ al Este de la 
desembocadura del Ozarna. Estaba muy bien situa<la, puesto 
que tenia agua comente, sana y agradable de una fuente vecina, 
que estaba defendida por un fuertecito (hoy destruido) situado 
en la punta Uamada la Torrecilla (a causa de una torrecita que 

1.Dice Fr. C. de Utrcra que no parece que Santo Domingo se Uamara 
primitivamente de tal modo. A esclarecer el caso se dedica su articulo. 
i~ Nwtw Is<iueh, en su obra DiIun'daciones histonras. S D. 1977 vol. 1 .  p. 
54-59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



esmba en el fuerte). Esta punta que se prolonga hacia el oeste, 
protege un poco la entrada del ria 

Sin embargo, un furioso huracan ocurrido en luho del 
2iio 1502 destruyo casi todas las edificaciones acabadas y co- 
rnenzadas, la mayor parte de maderas y cubiertas con hojas 
de palmera; esta ciudad fue reedificada por orden superior 
en 1504, en la orilla derecha (occidental) en donde se en- 
cuentra hoy. 

Como el agua del rio es salada o salobre hasta varias le- 
p s  de la embocadura y de la ciudad, los primeros habitan- 
tes sufrieron mucho por la escasez de agua potable y tenian 
gran trabajo para ir a buscarla del otro lado del rio, lo que les 
obtgo a construir aljibes, cuyo uso se ha perpetuado hasta 
nuestros dias. 

Cuando se fabrico la catedral, se construyo cerca de ellauna 
grandisima cisterna para recibir el agua de las lluvias, de la que se 
tenia necesidad paca los trabajos de albanileria de esta igiesia. 

Cuando no se tuvo ya necesidad de esa cisterna, se penso 
que el agua del rio Haina (o Jaina) que puede ser conducida 
alu y un dia seria traida, se la conservo, cubriendola con pie- 
dras para que aigin dia pudiera servir de deposito. 

Se hizo mas; con esa misma idea se colocaron tubos que se 
hicieron pasar bajo tierra en la ciudad, antes de que las casas que 
se debian construir, hicieran ese trabajo mas dificil .Z 

Cuando se quiso ejecutar ese proyecto, la ciudad, que no 

2. El traductor de este trabajo recuerda perfectamente que hace muchos 
anos, haciendose una excavacion en el centro de  la plaza de  armas, hoy 
parque de  Colon, frente a la puerta norte de la Catedral, en el mismo 
lugar en que hoy se levanta la estatua del Descubridor, se encontro una 
hermosa caiieria de barro, perfectamente conservada y de  la que nadie 
supo entonces su verdadera procedencia Esa excavacion se realizaba 
pala colocar alli una hermosa farola de varios brazos que duro en ese 
lugar hasta que se levanto la estama de Colon. (C. A, R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



podia por si sola suministrar los gastos de esa empresa, recu- 
rrio al Gobierno para que ayudara; este no pudo o no quiso 
avanzar nada para este objeto y nada se hizo. 

Algunas personas no conocedoras de esta circunstancia, 
habiendo encontrado, al hacer excavaciones en la ciudad, al- 
gunas piezas de este canal, quedaron persuadidos de que el 
agua del rio Jaina, habia sido algun dia conducida ala plaza de 
la catedral y ellas se enganaron. 

Aunque el agua de este no, para poder ser conducida a la 
ciudad de Santo Domingo, debe tomarse a tres leguas proxi- 
mamente de distancia, los trabajos que se necesitan para con- 
seguirlo no seran tan considerables como muchas personas 
lo piensan, porque el terreno es bastante bien apropiado para 
que no sea necesario hacer grandes ni dificiles escarpaduras 
ni escavaciones profundas, y esta agua proporcionaria una 
gran ayuda para Santo Domingo, muy particularmente cuan- 
do las sequias son tan largas que los aljibes se vacian? 

Esta ciudad es ahora bastante bella y poblada: las calles 
son rectas y muchas son limpias; el nivel esta mal conserva- 
do, asi como las escalinatas de entrada de las casas, desde las 
calles, que no han sido nunca empedradas, con excepcion de 

3. Vease "Carta del obispo de Santo Domingo al Emperador sobre los 
diezmos de aquella isla y haciendo relacion de puntos tocantes al cano- 
nigo Monsalves, a un hermano del contador Alonso Caballero. al licen- 
ciado Tomas Franco, al racionen, Madrid y a la obra que se hizo para 
surtir de agua aquella ciudad. Santo Domingo, u) de Agosm de 1540. 
(54-1-9, Archivo General de Indias No. 4334-32) Vease, ademas, 
Lyonnet, Arncdndosy fnntcs, supra; Cdrmon M, libreta 39, p 47; Ski- 
diez Valverde ..., p. 96, nota 113. de Fr. C de Uirera: y Refmanes bistori- 
rardeSunto D m n p  ... vol. 1, pp. 134 y 143. En esta ultimaobra figura la 
Relacion de Echagoyan quien hablaba, en 1563. del pmyecm de cons- 
tmccion del acueducto de Santo Domingo, utilizando el do  Jnina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



las dos, bastante cortas, que bajan a las dos salidas del puerto. 
no hay nunca ni mucho lodo ni mucho polvo, porque el 

terreno es arenoso. 
En esta ciudad es donde se encuentra el asiento del Go- 

bierno Espanol y la Audiencia Real. Hay una catedral y ano- 
bispado, tres iglesias parroquiales, tres conventos de hombres; 
dos que servian ant'guamente para mujeres; uno donde en 
otro tiempo estuvieron los Jesuitas, dos hospitales con su 
capillas y algunas otras pequenas iglesias u ontorios4 (La Uni- 
versidad esta en el convento de dominicos). Hay un hospital 
de leprosos que esta muy mal colocado en la c i ~ d a d . ~  Antes 
de la destruccion de la antigua ciudad de la Vega, el asiento 
del arzobispado estaba establecido alii y esa ciudad era la ca- 
pita de la Isla desde otros puntos de vista? 

El palacio esta frente al puerto: el Gobernador Presiden- 
te y Capitan General, ocupa los altos de la parte nordeste de 
ese edificio: la tesoreria esta en la planta baja: la Audiencia 
red ocupa los altos de la otra parte de ese Palacio, y debajo 
de ella la Secretaria y una parte de la Contaduria.' 

Los cuarteles dan al no, frente a frente de la barra: ellos 
son bastante comodos, bien situados y las tropas se sostie- 
nen alli convenientemente. 

4. Breve resena de los citados templos y notas bibliograficas adicionales 
en Bernardo Pichardq Rc69~irn hiJlairar & io E q M o i u .  Santiago. 1944. 

5. El hospital de leprosos fw trasladado a Nigua, hace algunos anos (C k R) 

6. No hubo Arwbispado en La Vega, sino Obispado. 

7. No hay N sala de imprenta como lo dice MI. Moreau de St. Mery (sin 
duda segun Valverde). Solamente desde el comienzo del ano 7 fui cuan- 
do se establecio una imprenta francesa, de poca importancia, en la casa 
del Comisario del Gobierno frances. (P). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La ciudad esta rodeada por una muralla de 15 a 18 pies de 
altura, flanqueada por bastiones y bien defendida. Del lado y 
a la entrada del no, frente a frente del lugar donde termina la 
barra> del lado adentro de los cuarteles, se encuentran bate- 
rias cerca de las cuales pasan necesariamente, a distancia de 
un tiro de pistola, los buques que entran o salen. 

Mientras mas se aproximan a estas baterias, mas agua se 
encuentra sobre la barra. Solamente hay 4 puertas para entrar 
y salir de la ciudad, dos del lado del puerto; dos en el lado 
oeste opuesto al que esta .frente al no y una poterna en la 
parte norte. Esta ciudad puede estar al abrigo de un ataque 
imprevisto interno pero esta dominada desde afuera casi por 
todas partes. 

Entre las dos puertas que dan frente al puerto se nota 
UXM casa comenzada, bien construida de piedras, contigua a 
las muralias de la ciudad. Fue construida por Don Diego Co- 
lon almirante de Espana, hijo del Gran Colon, que no tuvo 
tiempo de techarla9 Sus enemigos lo acusaron de querer cons- 
truir un castillo por medio del cuai deseaban hacerse inde- 
pendiente, y por eso fue Uamado a Europa. Esta casa, que no 
tiene la apariencia de castillo, espera desde hace cerca de tres 
siglos que se le de la dtima mano. 

La policia se ejerce perfectamente en Santo Domingo y la 
sociedad se ve m e n t e  turbada por riesgos y movimientos 
extranjeros El mismo orden reina en todo el resto del pais 

La mayor parte de las casas estan muy bien construidas; 

- 

8. Esta barra no existe yadesde que el Generalisimo Rafael Leonidas Tmjillo 
hizo dragar el no  y construir el tajamiu o dique avanzado que protege 
el puerto que Ueva su nombre. (C. A. R) 

9. Este es un error: Diego Colon no solamente techo su casa, sino que 
vivio en ella con su esposa Da. Maria de Toledo. y alli nacieron sus 
hijos. (C. A. R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



muchas son de alto; algunas son de piedra o de ladrillos y 
el mayor numero hechas con una tierra que se encuentra 
casi por todas partes excavando en la ciudad: esta tierra se 
coloca entre dos tablas donde se la apisona, rociandola 
con agua dulce, para que se ligue mas fa~dmente:'~ resulta 
de esta operacion, una murda  tan fuerte y solida como si 
fuera de mamposteria. Hay poco mas o menos la cuarta 
parte de los edificios (de los cuales muchos son asentados 
como pertenecientes a la comun, al rey o a gentes de ma- 
nos muertas)" construidos de horcones, empalizadas, ta- 
blas de palma y cubiertas de yaguas. 

El techo de cada casa o edificio de mamposteria o de 
tapia es plano a la italiana, cubierto de ladrillos, y revoca- 
dos: a menudo los vecinos se pasean sobre las casas, a 
donde se suben siempre para ver a lo lejos. Las paredes 
son muy p e s a s ;  las habitaciones son bastantes anchas, 
claras y aireadas, muy agradables y comodas: nadie usa 
cerraduras, sino de cerrojos y candados que no cierran 
bien las puertas y ventanas, que por otra parte son mal 
construidas y colocadas. 

No puedo prescindir de aconsejar aqui que se constru- 
yan casas de madera con preferencia a las de mamposteria y 
ia razon es porque esta parte de la isla esta muy expuesta a los 

10. Esta clase de paredes se llaman &#im, palabra que viene del alemaii y 
aceptada ya por todas partes. (C. A. R) 

11. Gentes & nanarnuetiac es decir, poseedores de una finca, en quienes se 
perpetua el dominio por no poder enajenada o venderla Llamase asi a 
los cuerpos, comunidades. asociaciones cuya existencia es perpetua en 
m o n  de la renovacion constante de sus miembros y cuyos bienes son 
por eso sustraidos de las reglas ordinarias de la mutacion de propiedad 
por muerte del propietario. (C k R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



temblores de tierra y que debe temerse para Santo Domingo, 
la misma suerte de la an* Vega y del Pueblo viejo de h a .  l2 

Hay una fuentecita en la orilla del rio, a doscientos pasos 
mas arriba de la cala; cualquiera persona llega alli y construye 
represas para recoger el agua en el instante mismo en que 
brota de la tierra y ponerse en condiciones de tomarla, antes 
que se mezcle con la del rio. Es alli donde los buques hacen 
una parte de su aguada. Esta fuente esta muy descuidada. 

En tiempo atras habia otra fuente entre la ya mencionada 
y la cala, delante del lugac en que los buques vienen a caceliarse 
y desde donde se ven las &as de una pila de fuente.13 

Cuando alli se hacen hoyos en la arena, a orillas del rio, se 
ve brotar agua de manantial. 

Muchas personas pretenden que se debe Irnipiar la barra 
que esta en la paxte baja y m la boca del rio, por medio de algu- 
nos rnaciesalopesl"e levan& m poco tiempo la arena que 
impide la entrada a las fragatas y a los buques menores 

Otro pequeno numero esta persuadido de que cada a60 
el cio arrastra a su boca, mas arena de la que podria quitarse 
con el auxilio de seis chalupas rnariesalopes y talvez mas: pues, 
cuando hay mucha agua, (por ejemplo, 15 pies o mas) el tra- 

12 El 31 de julio de 1752 Gregario Felix y su esposa Maria de Obando, 
Luisa Garcia (Viuda del Capitan Marcos de Obando) y Francisca Sin- 
diez (Viuda de Agustin Batista), donaron a la nueva poblacion de Via 
(Ama) 25 pesos de tierra, para la Iglesia y Convento de Nuestra Senora 
de la Merced y para la edificacion del nuevo pueblo de Ama. i! Ski- 
diez Valverde ..., p. 133, nota 174. 

13. Es la llamada Fuerte de Colon. Vease articulo de Fr. C de Utrera, 
DiIudacioncs hutoncas .... Vol. 1, S D. 1927. 

14. Mmc-Solopa: termino de maina por el cual se conoce a unas chalatias 
o chalupas de fondo chato y movible que se emplean para recibir el 
lodo y la arena que sacan las dragas al limpiar el fondo de los puertos 
de mar y de los dos. para conducirlos al mar. (C. A. R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bajo es mas dificil, sobretodo si se quisiera llegar a cerca de 
30 pies que serian indispensables para los mas grandes bu- 
ques; para lo cual seria necesario quitar muchos pies cubicos 
de arena. Ya se ha sondeado la barra y se ha asegurado que 
alli no hay rocas: pero ?puede asegurarse que no se encuen- 
tren algo mas abajo? Es seguro, segun lo dice ese pequeiio 
numero de personas, que este rio, en las crecidas que expcri- 
menta muy frecuentemente, acarrea y arrastra con sus aguas 
uaa gran cantidad de tierra, que, segun el curso natural de 
este no, su inclinacion es el resultado de sus operaciones, 
secundadas o impedidas por el mar, lo que hara necesaria- 
mente hoy el mismo efecto que en los tiempos en que se 
formo la barra, es decir, formar en la desembocadura una 
barra igual o parecida a la que se haya quitado. 

Esta empresa de limpiar la barra, si tiene buen exito, 
sera muy util porque procuraria un buen puerto en la cos- 
ta Sur de la Isla; pero, si resulta infructuosa, ocasionaria 
gastos enormes sin que pueda procurarnos ninguna ven- 
taja. Es necesario estar prevenidos contra la opinion de 
aquellos que estan porque esa empresa se lleve a cabo; 
porque esta puede ser interesada; pero no debe tampoco 
por eso solo prescindirse de examinar los medios que ellos 
proponen; se& una desdicha que una desconfianza de- 
masiado grande impidiera realizar ese trabajo, si se pudie- 
ra, por medio de calculos probables y casi seguros de que 
los gastos no deben ser demasiado considerables y que el 
buen exito sea cierto. Este punto vale la pena de ser bien 
examinado. 

El trabajo de limpiar esta barra deberia nacerse por ajus- 
te; o bajo ciertas condiciones, o por adjudicacion a la perso- 
na que ofreciese hacerlo por menos precio; es decir, que se 
haga por particulares, por su propia cuenta, mas bien que por 
cuenta de la Re~ublica. Estos particulares ganarian proba- - 
blemente m el trabajo y eso seria tanto mejor para ellos y 
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tanto mejor para el Estado, que ganaria aun mas que cUos en 
esta manera de realizarlo. 

La incertidumbre de encontrar rocas que impidan dar a 
esta limpieza todala profundidad deseada, se opondria talvez 
a que los empresarios se dispusieran a realizar esta obra com- 
prometiendose a excavar una cantidad demasiado considera- 
ble y determinada de esa barra; por eso es que podrian no 
hacer su; proposicion sino a tanto el pie hasta tal profuiidi- 
dad y a tanto por el pie mas profundo que el precedente, y asi 
aumentando, hasta la cantidad que se deseare alcanzar; seria 
necesario fijar un espacio suficientemente ancho para el paso 
libre y seguro de un buque. 

El anuncio de esta empresa debera hacerse dos o tres 
anos antes del termino de la adjudicacion, anunciando como 
primer precio de adjudicacioquna suma bastante fuerte para 
comprometer las personas que deseen realizar el trabajo a 
presentase o enviar ai lugar requerido para asegurarse del 
estado de las cosas y de los recursos para los materiales, ma- 
quinas y obreros: la primera adjudicacion que comprenda pri- 
meramente la obligacion de excavar dos o tres pies, a tanto 
por cada uno, tanto por cada un pie de mas, y lo mismo por 
otro pie hasta 18 o 20 pies de agua; y otra adjudicacion, anun- 
ciada con tiempo suficiente para presentarse y disponerse al 
trabajo para mayor profundidad (siempre por pie) si asi se 
desea. Solo la imposibilidad absoluta de proseguir los traba- 
jos podrian dispensar ai adjudicatario continuar, y a eUos no 
se les pagaria sino el trabajo que hubieren realizado. El Tri- 
bunal juzgaria todas la dificultades en los mismos lugares, 
observando que si se descubre que esos trabajos seran inuti- 
les; el Estado y el empresario, o el uno o el otro, podrian 
pedir la suspension, y que en este caso, no seda pagado sino 
el trabajo que se encontrare concluido cuando se convenga 
la suspension. 

(. . .) La ciudad de Santo Domhp y sus dependencias con- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tienen 28,000 alnas, el empadronamiento hecho no da precisa- 
mente esa cantidad, pero como falta muy poco, hay motivos 
para suponer que este numero se completa con los que se han 
omitido, por vatias causas, en el empadronamiento. 

Es verdad que desde el ultino censo, muchos habitantes 
han abandonado esta parte de la isla, a causa de la cesion que se 
hizo de ella por Espana a la Republica, por el tratado de Badea; 
pero aigunos han regresado despues, y el numero de los france- 
ses y extranjeros llegados a este pais despues de esta cesion, 
sobrepasa al de los espanoles que salieron de ella 

San Carhs, d a  cercana a la ciudad de Santo Domingo, y 
las dependencias de aquella, contienen 2,500 habitantes. 

Muchas familias en estado de colocarse, enviada de las 
Islas Canarias a Santo Dommgo, a fmes del siglo ultimo, para 
reemplazar, en parte, el vacio que habia causado la emigra- 
cion que se efectuaba desde hacia largo tiempo, hicieron por 
medio de maniobras y maquinaciones politicas de parte de 
aquellos que estaban entonces colocados o pretendian estarlo, 
relegar a la puerta de la ciudad de Santo Domingo, donde 
ellos residian y edificaron la d a  de San Carlos, que se ve d i  
hoy y donde poblaron de una manera sorprendente. 

San Lorenzo de los Minar,15 a una legua escasa, al norte de 
Santo Dommgo, a o d a s  del Ozama, contiene mas o menos 
300 habitantes, casi todos negros, descendientes de negros 
refugiados de la parte francesa al comenzar este siglo e inutil- 
mente reclamados por los comisanos enviados en aquella 
epoca con este objeto". 

15. Pueblo fundado con los negros esclavos huidos de franceses en el 
gobierno de don Francisco de Segura Sandoval, era ya en 1684 objeto 
de estudio sobre si habia de tener cura propio y mantener alli un te- 
niente cura agregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"( ...) L a  parte del Este d a  descrita y actualmente ocu- 
pada por el ejercito frances, encierra en el momento piesen- 
te una poblacion de 40,000 individuos libies y airededor de 
10,000 esdavos. Aumenta diariamente por el regreso de las 
famiiias espanolas y francesas que emigraron a los paises ve- 
cinos. Su capital es Santo Domingo, la meaopoli de todas las 
Indias Occidentales Fue fundada por Diego Colon, en 1496, 
con el nombre de Nueva Isabela, sobre la ribera este y en la 
desembocadura del Bo Ozama y aui estuvo hasta el mes de 
lulio de 1502, epoca en la cual he enteramente arrasada por 
unespantoso huracan, previsto y predicho por Cristobal Co- 
lon. Fue reedificada dos anos despues, esto es, en 1504, por 
Ovando, sobre la ribera izquierda del mismo rio, que bana 
sus murallas por el norte y poi el sur; toda su parte meridio- 
nal da al mar, cuyas olas vienen a romperse contra las rocas 
sobre las cuales han sido elevadas. Sus caes  son amplias, 
bien alineadas y las casas casi todas tiradas a cordel. Estas, en 
su mayor parte, han sido consmiidas con una mezda de tie- 
rra aglutinada, que se endurece al &e y resiste mas las inju- 

Noticias historicas y estadisbcas de la colonia espaiiola de Santo Dorniii- 
&u". En Emilio Rodriguez Demotizi. Lo Era & Frmia m Santa Domin- 
go. Ciudad Trujillo, Editora del Caribe, 1955, pp. 244-245.273 y 
289.(i>ublicacion de la Academia Dominicana de la Historia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



rias del tiempo que la piedra mas dura. Ornamentan esta ciu- 
dad varias plazas bien aireadas y cierto numero de edificios 
publicos, principalmente iglesias, que merecerian la atencion 
de los conocedores de Europa Su catedral, construida de 
conformidad con las ordenes y los planos enviados por Car- 
los Quinto en el estilo gotico mas moderno, causa asombro 
por la elegancia de su arquitectura y el atrevimiento de sus 
tres naves Su puerto es uno de los mas seguros para los bar- 
cos que no calen mas que de doce a catorce pies. Su forma es 
la de un gran trapecio, con alrededor de 1,500 toesas de con- 
torno. Se convertiria en uno de los mas importantes de las 
Antillas si pudiera recibir barcos de guerra y de comercio de 
todo tamano, o si la rada les permitiera fondear en todas las 
estaciones; pero un banco de arena considerable cierra la 
entrada del puerto, y no ofrece, con la marea baja, mas que 
una profundidad de doce pies Esta profundidad se mantie- 
ne sensiblemente en una longitud de doscientas toesas y en 
una anchura mediana poco mas o menos igual, obstaculo este 
que podria hacer costosa la mejora de este puerto. La rada 
esta descubierta desde el oeste-sudoeste hasta el este, y no se 
puede fondear alli con seguridad en la estacion en que soplan 
vientos del sur. Pero, como esta estacion es conocida y se 
anuncia regularmente por la variacion de los vientos, los bar- 
cos fondeados en esa epoca en la rada encontrarian un abri- 
go seguro en la bahia de Ocoa, a 18 leguas al oeste de la 
capital. Su forma es oval, los cabos que cierran la entrada no 
estan distanciados mas que alrededor de tres cuartos de legua 
y pueden, en consecuencia, estar facilmente protegidos. 

(...) Ayuntamiento de Santo Domingo 

Este Ayuntamiento hace las veces, al mismo tiempo, de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



la Alcaldia establecida por la Constitucion francesa y del ati- 
t i p o  Cabildo espanol. Sus atribuciones son la baja y media- 
na policia, la reparticion de los impuestos comunales y su 
aplicacion a los gastos. 

Vincent Rigaud, presidente. 
Ramon Cabral, notable, (regidor). 
Henri Franco, idem. 
Bertrand Pradelle, idem. 
Jose Lavastida, idem. 
Jean-Baptiste Toulme, adjunto. 
Gregorio Garcia, idem. 
Jose Sanches, idem. 
Antoine Couret, idem. 
Jean-Baptiste Rumeau, idem. 
Vicent Aubhet, idem. 
Jean-Baptiste Pradel, idem. 
Antonio Peres de Mendoza, idem. 
Jacques-Denis Plet, secretario-escribano y comisario del 
estado civil. 
Ildefonso Gallardo, comisario de Policia. 
Patrice Lahas Deliiie, idem. 
Gregoire Busauet, aforador y encargado de pesas y medidas 
Baltasar de los Reyes, alguacil. 
Jean Barotte, conserje de la casa de arresto. 

N. B. Se han establecido consejos de notables (Ayunta- 
mientos) en las comunes en que existen (alcddias) tribunales 
de alcaldes. Su organizacion, asi como la denominacion de 
sus funcionarios, han sido aplazadas hasta la proxima gira del 
senor general, comandante en jefe, capitan general, por la 
extension de los dos departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(. . .) Adminisiracion Municipal 

A. Cazan, Alcalde. 
Jean-Baptiste-Pradel Adjuntos 
Joseph Iavastida 

Raboteau. 

1 
Joseph Delorve 

Jacques-Denis Plet, Secretario Escribano 

Ildefonso Gallardo 
Riviere. Comisarios de policia 

Gregoire Busque6 encargado de pesos y medidas. 
Ralthazar de los Reyes, conserje del Ayuntamiento 

Estado Civil 

Plct, Comisario del Estado Civil 
Pichot-Vermont, Vendutero Publico. 
Jean Barotte, conserje de la Casa de Arrestos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



" E l  mikrcoles 22 de junio, nos encontramos a vista de 
Santo Domingo, dejando siempre las islas de Martinica y 
Puerto Rico a nuestra derecha. De este modo costeamos pri- 
meramente la parte oriental espanola. Que extensos llanos 
descubrimos! Sus montaiias solo se presentaban a grandes 
intervalos, como para bariar el paisaje. La tierra, poco eleva- 
da sobre el nivel del mar, nos dejaba contemplar comoda- 
mente las riquezas vegetales de este pais inculto, que debiera 
estar habitado por una numerosa poblacion. Pero, joh tristes 
recuerdos! jesta soberbia reina de las colonias, orgullo de los 
franceses, no ofrece mas que un espectaculo de desolacion y 
muerte! Por todas partes correla sangre de sus hijos; el fuego 
ha devorado esas ciudades opulentas y las fecundas hacien- 
das que hace poco tiempo distribuian tantas y tan utiles ri- 
quezas en nuestra Europa! Me parece escuchar los gritos es- 
pantosos de esos canibales que se devoran los unos a los 
otros; me parece ver los profundos fosos donde el vencedor 
inexorable precipita a los vencidos, y esas nuevas torturas 

* C C Robin.'lriajes por el interior de Luisiana, de Florida Occideiital y 
por las islas de Martinica y Santo Domingo, Tomo 1, capitulo XIY. 
Pans, 1807. En Emilio Rodriguez Demorizi. Viojnos de Frono#rn Sonlo 
Dom'ngo. Santo Domingo, Editora del Caribe, 1979, pp. 207-213. (Pu- 
blicacion de la Sociedad Dominicana de Geografia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



que la colera inventa sin poder saciarse! repetira a las 
razas futuras los innumerables crimenes, todavia inauditos 
de que esta manchada esta hermosa tierra; estos delitos gra- 
ves y fechorias que a sus anchas cometen esclavos embrute- 
cidos, en manos de amos sanguinarios? Que mano osara vol- 
ver a representar fielmente el cuadro para ensenanza de las 
razas futuras? Ay! lo que la barbara antiguedad, lo'que Roma 
en sus dias de disolucion, lo que los pueblos mas corrompi- 
dos no se atrevieron jamas a hacer en dilapidaciones, en 
libertinajes, en ferocidad, en destruccion, todo se reproduce 
al mismo tiempo en la mas espantosa de las mezclas en la 
desgraciada isla de Santo Domingo, en esta tierra que la natu- 
raleza adorno a sus anchas, generosamente, con sus mas pre- 
ciosos atractivos, con sus dones mas ricos y mas hermosos; 
donde ella parecia querer establecer la felicidad del hombre, 
puesto que prohibio que alli viviesen los animales venenosos 
y las fieras. Oh colonos! ustedes quisieron tener esclavos; 
ustedes los embrutecieron, y ellos los corrompieron a uste- 
des. He ahi la causa de sus males de ustedes, la causa de los 
crimenes de ellos, y la causa de los crimenes de ustedes. De 
paso encontramos a Santo Domingo, capital, como se sabe, 
de la parte espanola, y debiamos detenernos alli. No tarda- 
mos en ver su amplia bahia, cuya ancha entrada forma mas 
bien una ensenada. Al entrar en la boca de esta ensenada, 
descubrimos la ciudad, constiuida sobre una especie de pro- 
montorio y levantada en forma de anfiteatro. Pronto distin- 
guimos sus casas, sus iglesias y sus numerosos editicios pu- 
blicos entremezclados con la espesura. 

El contorno de la bahia presenta por todas partes arreci- 
fes contra los cuales el mar espumoso revienta en vapores a 
una altura de treinta o cuarenta pies, cosa que de lejos toma- 
mos por velas de barcos. La entrada del puerto, formada por 
el rio Ozarna, esta cerrada a ambos lados por grandes rocas 
desnudas contra las que chocan las olas estrepitosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 as dejamos atras con algun temor, habiendo esperado uiu- 
b e n t e  la Uegada de un piloto. Desde las baterias, se nos 

al mismo tiempo, con ayuda de bocinas, en frances, 
en ingles y en espanol, que de donde veniamos, adonde iba- 
mos, etc., y anclamos. Esto fue frente a la ciudad, de la cual 
estabamos a tiro de pistola. Se levanta pintorescamente so- 
bre una masa de rocas cavernosas, de donde penden como 
en forma de grandes cortinas espesuras de liana de un verdor 
fresco y agradable. Varias hileras de baterias levantadas en 
diversos sitios se suman a los contrastes del cuadro que ofre- 
ce la ciudad. El no, poco ancho, profundamente encajonado, 
se pierde en caracoles bajo la sombra de los bosques que lo 
bordean. En la otra margen, como de una manera intencional, 
frente a la ciudad, se abre un vallecito agreste de donde se 
levantan por entre las plantas rozagantes bananeros, grupos 
de elevadas palmeras de tronco desnudo y grisaceo, corona- 
das, sin ramas, de espesuras formadas por las hojas desplega- 
das en forma de graciosos abanicos radiantes. Los alrededores 
de la ciudad, inculto% con su playa desierta, el aire de antigue- 
dad que les dan sus fortines y sus mudas ,  y una especie de 
castillo deshabitado y medio en ruina, les daban un tinte 
melancolico a todas estas cosas. 

Apenas habiamos arrojado el ancla cuando se nos dijo 
que habia una disposicion de embargo que retenia desde ha- 
ciaun mes todos los navios, y que se nos iba a aplicar a noso- 
tros por un tiempo indefmido. La sesion del tribunal del 
prefecto mm'timo aumento mas nuestras incertidumbres No- 
sotros teniamos grandisimos deseos de partir, y en Santo 
Domingo no se sabia todavia el comienzo de las hostilida- 
des El Gobierno lo ignoraba tambien. Nos interesaba mu- 
chisimo partir lo antes posible para no ser detenidos en la 
ruta y poder llegar a Luisiana aun antes que se supiese. Esta 
noticia, que no tardo en propagarse, debia probablemente 
contribuir a hacer prolongar la disposicion del embargo. Con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



este fin, todos convinimos en guardar el silencio mas riguro- 
so, pues todos teniamos interes en ello. Pero podia haber 
graves inconvenientes en mantener oculta una noticia tan 
importante paca el gobierno. Nosotros la declacirnos Esta 
declaracion de la noticia, en vez de perjudicarnos, contribu- 
yo a hacemos conseguir el permiso para salir unos des- 
pues, aun antes que algunos navios que hacia un mes habian 
solicitado permiso para su salida. 

Aproveche esta permanencia para visitar la ciudad y sus 
alrededores Esta nueva propiedad francesa interesa tanto mas 
cuanto que Santo Domingo fue fundada por Cristobal Co- 
lon en 1494. Su sitio y su distribucion hacen igualmente ho- 
nor al genio de este grande hombre. Situada, como antes dije, 
sobre un promontorio elevado que domina al mar por el lado 
suroeste, al mismo tiempo esta banada en la parte oriental 
por la desembocadura del no Ozama, cuyo cauce estrecho 
pero profundo puede servir de prolongacion a un puerto 
tanto mas seguro cuanto que este no esta bordeado de coli- 
nas, es elevado y esta defendido a su entrada por rocas que 
son como avanzadas en centinela. La siiuacion de esta ciu- 
dad, levantada sobre una planicie de rocas, le da las inestima- 
bles ventajas de hallarse m todo tiempoieanmiada 

. . 
por vientos 

frescos. Los iuertes que la rodean del lado del mar y del puer- 
to, a la mitad de la cuesta o al nivel del suelo de la ciudad, no 
han requerido mas que altos muros que intercepten las co- 
rrientes de aue, y solo en la parte noroeste de la ciudad con- 
tigua a la tierra, se halla oculta por una m u d a  que tiene de 
dieciocho a veinte pies de altura. Las calles, anchas y alinea- 
das, se ortan en angulos rectos. De este modo las extremida- 
des de unas termman en direccion del rio, que es el puerto, y 
las de las otras terminan en el mar, que se descubre mejor de 
lejos, cuando el terreno se inclina un poco y cuando las mu- 
rallas poco elevadas no le roban el efecto a este cuadro pano- 
ramico, que es de los mas bellos y agradables. Las casas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



construidas de piedras o de mamposteria, son regulares y poco 
elevadas y tienen una distribucion bien extensa para estos 
&mas Grandes ventanas que dan a la calle estan, al estilo 
espanol, enrejadas con barras de hierro que sobresalen al 
exterior; todas las casas tienen patios, jardines y especies de 
galerias del lado del patio. Se han construido y arreglado cui- 
dadosamente plazas delante de los edificios publicos. La de 
la catedrai, que es la mas grande, ofrece parcialmente, como 
embellecimiento, algunas casas de forma regular. No faltan 
las Iglesias y los monasterios, y en realidad los hay en un nu- 
mero mayor que el que puede contener la extension de la 
ciudad. Lo que hay de notable es que las calles estan bordea- 
das por aceras construidas de ladrillos. Colon queria poblar 
su ciudad de habitantes industriosos, mas bien que de ricos 
fastuosos, pues las calles no estan ni siquiera pavimentadas. 

La muralla que encierra la ciudad por el Norte es bastan- 
te gruesa para teneq en toda su longitud, una acera o calzada 
ancha sobre la cuai se levanta un pequeno muro almenado. 
Sirve para establecer la comunicacion entre todos los fuertes 
de esta parte, destinados a defender la ciudad del lado de la 
tierra. 

Las costas del mar y del puerto estan provistas debate- 
&S altas y bajas que se cruzan en todas direcciones La entra- 
& del puerto es tan cerrada que no fue necesario levantar 
baterias en la margen opuesta. Todo el contorno de la ciu- 
dad, por el mar y por el puerto, esta cubierto de rocas agudas 
y porosas que solo forman temibles defensas contra los te- 
merarios navegantes que quisieren aproxir;iarse a ellas. Siguien- 
do la costa mantima por la parte suroeste, a media legua se 
encuentra un fuerte aislado provisto de baterias, a fin de im- 
pedir el desembarco por esta parte de la costa, que es mas 
baja y por consiguiente mas accesible. 

Las fortificaciones de Santo Domingo, construidas en 
epocas diferentes, debieron costar sumas inmensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El terBtoBo de los alrededores de la ciudad no es, como 
se pretende, muy bueno. Sin embargo, pude observar aUi ar- 
boles de la mayor belleza, tanto por su altura como por la 
extension de sus ramas. El bosque que bordea el no sobre un 
sitio inclinado no es grande, pero es espeso y esta formado 
por arboles fuertes y hermosos Que gran delicia la de poder 
recorrerlo siempre bajo la sombra, la de poder descansar aui 
en todas partes, sin temor de verse atacado por fieras ni ani- 
males venenosos, contemplar ese follaje de un verde sereno 
y brillante, entremezclado de flores y de bayas escarlata que 
innumerables avecilias vienen por bandadas a picotear; esas 
diversas especies de palmeras de tallo y porte tan pintoresco 
y tantos otros vegetales cuyas hojas, flores, silicuas y frutas se 
desconocen en Europa! 

Ah! bajo una choza que algunas hojas bastarian para cu- 
brir fmemente, el hombre podria encontrar abrigo. A su 
rededor, el platano alimenticio, que crece tan pronto y sin 
necesidad de gran cuidado, el name, la patata, la manioca, 
plantas todas que pueblan la tierra con sus bulbos farinaceos, 
bastarian para cubrir sus necesidades Sin embargo, aui se ha 
vuelto mas infeliz y mas criminal que bajo esos climas riguro- 
sos, donde siempre en guerra contra los elementos, no recibe 
los dones de la tierra mas que despues de habeda cansado 
durante largo tiempo con sus cuidados constantes. 

Las viviendas, cercadas con la raqueta espinosa o joramago 
(opontia), que crece tan facilmente y forma una temible de- 
fensa, p~cipalmente contra los negros, se ven descuidadas 
por todas partes Al traves de las espinas y las malas hierbas, 
se ve el naranjo cargado de sus bellas frutas; el aguacate, ar- 
bol grande cuya fruta es tan agradable, las ramas colgantes 
del chirimoya o anona del Peni, que da una fruta acuosa tan 
saludable.. . alli los hombres quieren ser pobres, apesar de la 
naturaleza En este lugar elevado, se goza siempre de las de- 
licias de un aire siempre fresco. Yo me paseaba fuera de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



&dad por una gran avenida de arboles sembrados en una 
fila por lo frondoso de sus ramas. El aire alli era tan 

&o almediodia que a intervaios yo me ponia donde me 
&a el sol por temor a que el frescor me hiciera dana De 
regreso, bajando la cuesta hacia el no, se ve una fuente, con 
cuyas aguas apague la sed que me quemaba. Fue construida 
por Cristobal Colon. Hacia largo tiempo que se hallaba en 
njna y acababa de ser reparada, y esto fue, ah! las costas del 
destino!, por ordenes del famoso, Toussaint Louverture, cuan- 
do, amo de esta ciudad, cometia barbaramente contra los blan- 
cos los mismos ultrajes que estos cometieron contra los hijos 
de su raza. El terreno de los alrededores de la ciudad podria 
ser propio para toda clase de producciones, pero principal- 
mente para la produccion del cafe y el algodon. Las frutas 
del pzis son deliciosas y mucho mas bellas que las de Marrinica. 
Las tierras de pasto son tan ricas que vi vacas tan bellas y tan 
hermosas como las de nuestras zonas de Europa. 

El pescado alli es sumamente abundante. El rio Ozama 
recibe las aguas de varios rios navegables que se remontan 
hasta lejos a traves de regiones muy fecundas Asi, el Ozama, 
bien encajonado en su cauce, puede transportar a poco cos- 
to las maderas de todas las especies que producen los inmen- 
sos bosques que hay en el interior. La caoba sobre todo, que 
es tan preciosa y tan buscada por el lujo europeo, forma& 
una rama muy grande e importante del comercio; el algodon, 
el cafe, el indigo, el azucar y el cacao vendrian por esos diver- 
sos nos a cambiarse en Santo Domingo por productos del 
cultivo y la industria europeos. 

iCuantas especulaciones utiles y honradas se ofrecen en 
todas partes al hombre activo e mdusttioso! 

Millones de acres de terreno que el espanol inactivo hu- 
biera podido poner en condiciones de cultivo desde hace 
tres siglos, se hallan alli en el mayor atraso y al precio mas 
bajo, aun los tenenos situados cerca de las murallas de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ciudad. Hay un individuo que posee varios centenares de 
arapendes de estas tietras (antigua medida agraria que tenia 
51 areas) que no le salen a precio de compra a mas de diez 
soles el arapende, y que en este momento cederia al detalle a 
menos de cinco francos La ciudad tiene casas espaciosas para 
viviendas y para almacenes o depositos; puede extenderse 
tanto como se quiera sin dejar de ser una ciudad sana y 
defendible. Pero antes de pensar en poblar esta parte de la 
gran isla de Santo Domingo, no es necesario destnllr hasta el 
Ultimo negro que haya en la parte francesa? Ademas, habria 
seguridad para esta nueva colonia? Tal es el lenguaje de los 
antiguos colonos de Santo Domingo, exasperados por el in- 
fortunio e inspirados por los prejuicios". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Nota No. 26 

I D u u i t e  la corta duracion del Gobierno del G e n 4  
Fecrand, se vio perfeccionar todas las camas de ia economia 
politica y salir del estancamiento humillante, en el cuai la apatiz 
y la indiferencia del antiguo gobierno las tenia sumergidasias 
d e s  de Santo Domingo deterioradas por el tiempo babiui 
sido reparadas; las casas pertenecientes ai Estado bien cuida- 
das y hasta embellecidas, por el cuerpo de ingenieros encar- 
gado de esta parte interesante y considerable de ias rentas 
publicas; los bienes d e s  y los hatos que formaban paxte 
de los bienes del Estado, tomaban tal incremento que ofre- 
ciui a i  Gobierno la de duplicav en algunos anos 
el producido de esos inmuebles Los establecimientos parti- 
$ares seguian esta misma pmgcesion donde la supresion de 
esos onerosos impuestos con que estaban gravados El Go- 
bierno iba, por fin, a ocuparse inmediatamente de los cami- 
nos reales de la parte espanola, y a poner en ejecucion el 
hermoso pmyecto de un puerto militar en Sun?na; los cor- 
tes de caoba de una clase superior a la de todo el resto de la 
America, haciendo entrar en la circulacion unagran parte del 
numerario que el comercio de importacion extranjera hacia salir. 

* Guben Guillermin. Di& huthiim. Guma uomiaia-/mnma & 1808. Ciu- 
dad Tmjilla Imprenta deJR Vda Ckcia, Sucs, 1938,pp XXII1,XL.V- 
XLVI. (Publicacion de la Academia Dominicana de la Historia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maximum del precio de los comestibles 
en Santo Domingo durante el 
ultimo sitio de esta ciudad. 

de mnsnmo Mtdrdar PUOS ILalrs Fimimr Chfi. 
Harina de meo candeal la libra 1 4 8 25 - 
Pan de treinta onzas el pan 6 - 33 - 
Raices de Yuca saco o 

1/2 barril 60 . - 330 - 
Casabe de yuca ordinario la torta 1 4 8 25 
Casabe de almidon y 
bagazo de guayiga iden - 4 2 75 
Almidon de guayiga la libra - 4 2 75 
Arroz iden 1 4 8 25 
Maiz iden 1 4 8 25 
Ron la botella 5 - 27 50 
Aguardiente Fatia) Damez 60 - 330 - 
Vino ordinario la botella 2 - 11 - 
Azucar la libra 3 - 16 50 
Cafe 5 - 3 44 
Aceite la botella 6 - 33 - 
Carne de buey o 
de cerdo, fresca la libra 2 - 11 - 

Carne de burm 6 - 4 13 
Carne de caballo 1 - 5 50 
Carne de perro 1 4 2 75 
Un gato ., 2 - 11 - 
Las ratas no se vendian, 
pero se comian, cuando 
se tenia la fortuna de cogerlas. 

Una cotorra domestica 1 4 8 25 
Una gallina 8 - 44 - 
Un pavo ,< 20 - 110 - 
Un huevo de gallina - 2 1 38 
Un cuem de buey 1 4 8 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota.  Los cueros se hubieran vendido 
mucho mas caros si la persona que tenia 
como •÷m0 no hubiera tomado y ejecutado 
la patriotica y generosa resolucion de n o  
venderlos nunca mas caros d e  12 reales. 
Un cuero de  cerdo 1 - 5 50 
Cueros preparados y sazonados, 
a manera de quesos o de 

otro modo la libra - 4 2 ? 

Puerco salado, detallado 
en pedazos el b a d  700 - 3850 ? 

Jamon la libra 2 11 ? 
Mantequilla, y manteca sin sal iden 3 - 16 ? 

Grasa de  verro derretida iden 2 - 11 ? 
Pescado <e 1 4 8 ? 

Queso cc 2 - H ? 

Velas de  sebo .< 6 - 33 ? 
Velas de cera '6 3 4 19 ? 
Jabon la barra 12 - 66 ? 
Platanos la docena 2 - 11 ? 
Frijoles la libra 1 - 5 ? 

En cuanto a las verduras, la industria de los franceses, que desde el 
principio del sitio habian establecido hortalizas en la ciudad, las mantuvo 
siempre a un precio moderado en proponion de  los o m s  comestibles.los 
comestibles no mencionados en este cuadro faltaban casi por completo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"La Plaza de Santo Domingo 

s a n t o  Domingo, reputado como plaza fuerte, es senci- 
iiamente una ciudad rodeada de una muralla sin fosos, escama 
ni contraescarpa. Esta camisa de piedras no tiene quince pies 
de altura; en algunas partes, esta flaqueada con siete bastio- 
nes, establecidos sobre antiguas torres. Ya puede juzgarse que 
este sistema, en los frentes de tierra, no ofrece una gran de- 
fensa. Si era util en los tiempos de la conquistq ya no es 
suficiente en nuestra epoca. Un collado, el de San Carlos, 
baja sobre un frente de tierra, y su prolongacion llega al 
Ozama, rio que rodea un segundo frente, que esta iguaimen- 
te dominado por la o d a  izquierda del rio, y recibe todos los 
tiros de arriba abajo, aun en el arsenal, que esta protegido por 
una torre grande de vigia situada al comienzo del frente que 
da al mar. Este dtimo unicamente, esta bien fortificado con 
buenas baterias establecidas sobre penascos cortados a pico. 

El cuarto frente es el de la puerta de El Conde, que domi- 
na una gran sabana que esta frente a el. 

Santo Domingo tiene dos frentes del lado de tierra; otro 
sobre el Ozama y el cuarto sobre el mar. 

- nim-franma dr 1808. santi@ Editod El Diario, 1946, pp. 104-105, 
188-190. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dos puertas, las de la Marina, sobre el Ozama, que llevan 
al embarcadero, y la de El Conde, sobre la sabana grande y el 
camino real de Ama, que se bifurca hacia San Carlos, aldea O 

pueblo colocado en el camino de Santiago de los Caballeros. 
El arsenal estaba armado con dieciocho piezas de canon 

de 24, de bronce. 
La puerta de El Conde es la unica que tiene una media 

luna con fosos y esta flaqueada por dos bastiones. 

Gran angustia.' 

Todo lo que podia comerse lo habia sido ya: caballos, 
asnos, gatos, perros y hasta ratas y ratones; todo habia servi- 
do de alimento.. . jAlgunas cotorras habian sido tambien vic- 
timas del hambre.. . !Las negras viejas arrancaban la yerba de 
las calles desiertas para prepararlas como alimento. 

El septimo mes habia comenzado y ese fue el mas cruel! 
nos salvaria? Un milagro solo podia hacerlo. Sin em- 

bargo, no se perdio el valor; la guarnicion del fuerte de San 
Jeronimo, bloqueada, no podia voiver a la ciudad para reem- 
plazar nuesccas perdidas; entonces el enemigo volvio a ocu- 
par el terreno conquistado, donde definitivamente se 
concentro, para estar frente a la ciudad. El enemigo se hizo 
mas valeroso, mas fuerte, a medida que nosotros nos debili- 
tabamos mas Nuestra detencion en la plaza, de donde no se 
salia ya sino a un tiro de canon de distancia, le inspiro la 
audacia de establecer una bateria de morteros pata bombar- 
dear de noche y de &; el fuego fue incesante y nos obligo a 
alojarnos bajo blindajes a todo lo largo de las trincheras. 

1.Nota del compilador. Se refiere a las penurias que sufrieron los france- 
ses durante el sitio delos anos 1808-1809 de parte de las tropas de Juan 
Sanchez Ramirez y el bloqueo naval de la flota britanica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La guarnicion se habia reducido a la cuarta partc: y que 
cuarta parte! El Canoneo y las enfermedades habian dejado 
apenas, gente para guarnecer los bastiones! En cuanto a las 
c o ~ ~ a S ,  estaban sin un hombre, pues, los hombres que ha- 
bia en las mudas,  no hubieran podido tenerse en pie sino 
apoyandose en ellas! Eran espectros y cadaveres ambulan- 
tes.. .! Se formo una compania con los esclavos que pertene- 
cian a los colonos que estaban en nuestras filas: esos 
propietarios debian ser pagados, despues de ocho anos de 
servicio de sus negros quienes entonces quedarian libres. Ese 
tiempo de ocho anos demuestra la esperanza que nos soste- 
nia aun.. .! podia, acaso, salvarnos un segundo milagro, 
como en 1805? Ah! semejante dcha no nos estaba reservada. 
Pero p a i  es el hombre que no tiene esperanza? Los viejos 
tambien siembran! 

Esta compania francaZ nos fue de una gran utilidad: un 
jrijd, hijo de mulato y de una negra, que pertenecia a Aussenac, 
recibio el mando de ella con su libertad. 

Ya no se trntaba de combates, los detalles que siguen des- 
cribiran las horrorosas miserias que agobiaron a un puiiado 
de franceses a 1,800 leguas de la madre-patria. 

iQUe posicion! que apuros! Era la segunda vez que laguar- 
nicion de Santo Domingo se hallaba reducida a los ultimos 

2Fmnm. Frunm-tirador. Soldado que sin formar parte del ejercito regular, 
recibe una comision cuya duracion es por todo el tiempo de la guerra. 
CompuniuJrancu, la compuesta por Jmnm-rirudorcs. (Nota del traductor). 

3. Grifo. Los franceses llaman asi al individuo hijo de una negra y de una 
persona mulata o descendiente de los antiguos habitantes de las islas 
caribes. En notas anteriores se han dado ya mejores detalles sobre las 
diferentes clases de mestizos que produce la mezcla de  blancos y ne- 
gros y los divenos nombres que reciben. (Nota del traductor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



exwernos; pero esta vez, al menos ella tenia su refugio: podia 
capitular. 

La primera vez, era necesario morir. Despues nada te- 
nian que dar a hombres extenuados, incapaces en su mayor 
parte, de poder moverse, a quienes les faltaba la fuerza nece- 
saria para cavar la tierra bajo los muros mismos de la ciudad, 
para extraer una planta, la goyaka4 (helecho), cuya raiz es un 
veneno violento, pero que rayada y lavada cinco o seis veces, 
deposita un almidon nutritiva Este almidon se convierte en 
una papilla parecida a nuestras cubetas de engnido que se 
ponen en las tiendas de comestibles de Pds :  y eso se ven- 
dia!. . . y los pobres no podian comprarlo, y se conformaban 
con la especie de salvado que se extraia de la rau y que pro- 
vocaba una hinchazon de las piernas muy parecida a la 
elefantiasis; despues venia la hidropesia y la muerte. 

LOS CUEROS DE BUEY 

Uno de los comerciantes de la ciudad, el senor Duchomin, 
oficial de la guardia nacional, imagino un segundo medio de 
alimentacion. El tenia en su almacen cueros verdes crudos 

4. Gyo&.Creemos que el autor se refiere a Iagu&;Sa, muy abundante en 
esta isla y de  la cual se extrae un almidon con el que se prepara un 
engrudo claro para engomar ropa blanca que se lava y ohv engrudo 
espeso para usarse como si fuera cola de pegar. El senor Gilbert 
Guillermi, en su Diario hisconm & La lc10inh'n & &z Parte &IEsrc &Son@ 
Domingo, nota 56, da noticias extensas sobre laguujca Vease la traduc- 
cion hecha de esa obra por el Lic. C h a n d o  Rodriguez (1938). pagi- 
na XXXlI del Apindice, al fin del'libm Podemos agregar que nuestra 
guq&aes una Rcodmo, es la ~ a m a r n ~ d i a ~  cuyo aje tiene una Fecula abun- 
dante y muy numbva, que de ningun modo puede ser venenosa. Pmba- 
blemente las personas a que se Delafosse morian de alguna otra 
enfermedad ocasionada por la miseria, mala alimentacion, etc. Actual- 
mente, en Santo Domingo se usa el almidon de lagu&gupara fabricar 
ojaldres, rosquetes,panecillos y diolas, cosas que nuncason venenosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de buey, es decir con sus pelos, secos y preparados para ser 
vendidos, asi como los vemos desembarcar diariamente en 
nuestros puertos. 

El tuvo la idea, obhgado por la necesidad, de comer de esas 
pieles, y muy pronto con dmeq se pudo seguir su ejemplaTodas 
las pieles le fueron compradas y por generosidad no las veii- 
&o mas caras que en tiempo ordinario; 2 francos 50 centi- 
mos por una; mientras que otros comerciantes, sacaron 
partido de la penuria general. Esto no debe tomarse como 
una fabula, ni como un cuento; es la mas escrupulosa verdad 
y la explicacion siguiente convencera, asi lo espero, a los in- 
credulos mas obstinados que fueron siempre dichosos, que 
jamas N miseria, ni hambre, y que por eso no pueden imagi- 
narse hasta donde ellos pueden compeler al hambre. 

Por medio de un procedimiento especial, se despojaba 
del pelo una parte de la piel o la piel entera: la mitad se con- 
veda en gelatina; la otra cocida y cortada en pedazos, se mez- 
claba con la primera con sal, pimienta y mucho vinagre. Tai 
era ese aiimento, tan pronto se enfriaba, se cortaba eii tiras 
como entre nosotros se hace con el queso de cabqa akp~erro.~ 

Eso se podia comer, y era nutritivo; pero era necesario, y 
lo confieso, tener la necesidad de vivir para alimentarse con 
semejante condimento!. . . Aquello era una especie de cola 
fuerte. Y dichosos eran los que podian comprarlo. Dos hom- 
bre se dedicaron a preparar este alimento". 

5.Qucso & rabqa de puerm o queso & pucrm. Se prepara con carne de cerdo, 
fresca, picada y guisada de cierto modo, y a la que ordinariamente se le 
da la forma de un queso. y esa forma es la que le ha dado el nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



" L a  ciudad de Santo Domingo, considerada h prime- 
ra y mas vieja del mundo occidental, esta situada en la mar- 
gen occidental del rio Ozama, cuyas aguas, en ese lado, y el 
mar hacia el sur, banan sus arrecifes. Primero fue copstruida 
al otro lado del rio por Bartolome Colon, en el ano 1496, y 
h a d a  Nueva Isabela. Pero como resultado de aquella terri- 
ble tormenta equinoccial, predicha por el almirante viejo, 
acontecida en 1502, y en la cual perecio la flota que llevaba el 
tesoro a Europa, sus edificios, todavia de madera, fueron des- 
truidos; a esta calamidad siguio una plaga de hormigas des- 
tructoras, por lo cual Ovando mudo la ciudad al otro lado, 
donde fue fundada y construida siguiendo un plano previa- 
mente trazado.' 

* Willian Walton. Estodo actual fa colonia espanoIa. Indgvndo un iirjonnc 
lo Erpmiolo, o lopmtc erpanolo &Santo Donnngo. Tomo 1 . h  ed. 

en espatiol. Santo Domingo, Editora de Santo Domingo, 1976, pp. 114- 
127. (Sociedad Dominicana de Bibliofilos). 

1. Los asentamientos al borde del Ozama parecen haber sido hechos por 
ordenes comunicadas a Bartolome por su hermano, el almirante viejo, 
mientras se encontraba en Espatia en su segundo viaje, adonde habia 
ido a defenderse de los ataques hechos contra su reputacion por sus 
enemigos en la corte. El lugar fue escogido en razon del oro que se 
habia encontrado en el no Haina ya que la orden contiene una instruc- 
cion especifica de buscar un puerto conveniente cerca de aquel no  y 
establecer una colonia en la costa sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta ciudad es pintoresca, aunque sombria, debido al 
apretujarniento de construcciones macizas, sin ninguna torre 
que se destaque; es tambien romantica, intercalada como esta 
por jardines y frondas. Las casas son por lo general muy bue- 
nas, construidas de acuerdo con el viejo estilo espanol, con 
techos planos, un patio al centro, galerias circundantes en el 
mterior y balcones a la caile. Las ventanas inferiores tienen 
todas rejas de hierro, muchas de las puertas son dobladizas y 
conducen a un gran vestiido o pasillo, donde se sienta el 
portero. 

El agua para beber se recoge en los aljibes de chorros que 
caen de los techos, y cuando la ciudad fue mudada a este lado 
del rio, se manteniauna barcaza expensas del gobierno, en la 
cual cruzaban los esclavos con sus tinajas a busca el agua 
para uso familiar. Pero el plan o@ del nuevo fundador 
era traer a la ciudad una ramificacion del rio Haina por me- 
dio de un acueducto que llegara a un deposito o fuente en la 
plaza principai, cuyo unico vestigio lo constituye hoy una pie- 
dra chata. Aunque estos trabajos se ejecutaron en parte, han 
sido ya abandonados? 

Las paredes de las casas, asi como las murallas que ro- 

2. Se conserva en las obras de Oviedo, un historiador espanol que vivio 
aqui treinta anos despues de su primer establecimiento, una descrip- 
cion, tanto autentica como curiosa, de su estado y poblacion en aquella 
epoca, la cual presentamos al lectos 

"Pero el (dice el historiador) principal de eUos que es la cibdad de 
Santo Domingo, mas particularmente hablando digo que cuando a los 
edihios, ningun pueblo de Espana, tanto por tanto, aunque sea Barce- 
lona, la cual yo he muy bien visto muchas veces, le hace ventaja gene- 
ralmente porque todas las casas de Santo Domingo son de piedracomo 
las de Barcelona, por la mayor parte, y el asiento muy mejor que el de 
Barcelona, porque las calles son tanto y mas Uanas y muy mas anchas, y 
sin comparacion mas derechas, porque como se ha Fundado en nues- 
tros tiempos, demas de la oportunidad y aparejo de la disposicion para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dean la ciudad, estan hechas de tierra roja arcillosa mezclada 
con cal, que al contacto con el aire, adquiere la solidez y 
durabilidad de la piedra. La forma antigua en que se constm- 
yeron estos macizos muros fue por medio de marcos de ta- 
blas, las que se rellenaban con capas de esta tierra, arena y cal; 
luego se mojaban, batian y amasaban. Cuando se secaba esta 
mezcla, se quitaba el molde. De esta forma se construia un 
muro con rapidez, uniformidad y a poco costo. Las murallas 
estan flanqueadas por bastiones a distancias apropiadas, y 
vistas desde el mar, dan la sensacion de fuerza. Del lado de 
tierra, en muchos lugares, no  tienen mas de 15 pies de altura 
y los parapetos son debiles; en verdad, parecen estar cons- 
truidas mas bien para resistir el ataque de los indigenas que el 
embate de tropas regulares. En vez de tener foso, se levantan 
sobre un terraplen. El terreno circundante domina adecua- 
damente el centro de la ciudad y la haria casi inexpugnable a 
un asedio regular, ademas de que las gruesas paredes de las 
casas, tal como las de Buenos Aires, con las cuales se pueden 
comparar, constituirian una considerable defensa. Existe gran 
cantidad de canones y morteros montados sobre las mura- 
las, entre los cuales hay piezas de bronce de gran valor. 

su fundamento, h i e  trazada con regia y compas, y a una medida las 
calles todas, en lo cual tiene mucha ventaja a todas las poblaciones que 
he visto. Tiene tan cerca la mar, que por la una parte n o  hay enve ella 
y la cibdad mas espacio de la ronda; y por otra parte, al costado y pie de  
las casas pasa el no  Ozama, que es maravilloso puerto y surgen las naos 
cargadas junto a tierra y debajo de las ventanas; y en medio de este 
espacio esta en la dicha cibdad la fortaleza y castillo. Digo que de tal 
manera tan hermoso puerto ni de tal descargazon no se halla en mucha 
parte del mundo. Los vecinos que en esta cibdad puede haber, seran en 
numero de setecientos, y de  casas tales como he dicho, y algunas de 
particulares tan buenas, que cualquiera de los grandes de Casulla se 
podrian muy bien aposenta: en ellas, y senaladamente la que el almiran- 
te don Diego Colon, visorey de  vuestra majestad, alli tiene, es tal, que 
ninguna se yo en Espana de  un cuarto que tal le tenga, atentas las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los cuarteles, que se encuentran en el extremo suroeste 
de la entrada del puerto dan en parte cara al mar, y parte al 
rio; constituyen un buen conjunto uniforme de edificios 
cuadrados que rodean dos grandes patios al centro, y esta 
disenado para alojar 2,000 hombres. En estos patios se 
ejercitan los soldados, y su gran espacio contribuye en 
mucho al aire fresco y la limpieza. Las orillas del rio son 
dominadas por una gran torre de observacion, con un asta 
de bandera en lo alto. Debajo estan las prisiones, que du- 
rante el asedio a la ciudad fueron escenario de muchos 
actos de crueldad por parte de los franceses. Esta torre 
fueconstruida por Bartolome Colon y ha sido reconstrui- 
da desde entonces. Del lado que da al mar, y dentro de las 

calidades de ella, asi el asiento, que es sobre el dicho puerto, como m 
ser toda de piedra, y muy buenas piezas y muchas, y de las mas hermosa 
vista de mar y tierra que ser puede; y para los otms cuartos que estan 
por labrar de esta casa, tiene la disposicion conforme a lo que esta 
acabado, que es tanto, que, como he dicho, vuestra majestad pod& 
estar tan bien aposentado como en una de las mas cumplidas casas de 
Castilla. Hay asimismo una iglesia catedral, que agora se labra, donde 
asiel obispo como la$ dignidades y canonigos de ella estan muy bien 
dotdos;'y segun el aparejo que hay de materiales y la con~uac ion  de 
la labor, esperase que muy presto sera acabada y asaz suntuosa, y de 
buena proporrion y gcntil edi6cio por lo que yo vi ya hecho de ella. 
Hay asimismo m s  monasterios. que son Santo Domingo y Sant Fran- 
cisco y Santa Maria de la Merced; asimismo de muy gentiles edificios, 
pero moderados, y no tan curiosos como los de Espana Hay asimismo 
un muy gentil hospital, donde los pobres son recogidos y bien tratados, 
que el tesore? de vuestra majestad, Miguel de Pasamonte, fundo. Vase 
cada dia aumentando y cnoblesciendo esta cibdad, y siempre sera me- 
jor, asi porque en ella reside el dicho almirante visorey, y la audiencia y 
chancillena real que vuestra majestad en aquellas partes tiene. como 
porque de los que en aquella isla viven, los mas de los que mas tienen. 
son vecinos de la dicha cibdad de Santo Domingo". (N. A,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



rnuraiias del cuartel, esta el arsenal, tambien es una cons- 
mccion adecuada. Igual que las demas, es casi nueva y 
esta en buen estado, pues fue construida bajo el reinado 
de Carlos 111. La bate& del arsenal, que domina la entra- 
da, tiene 16 piezas de bronce de 16 y 24 pulgadas y un 
polvorin en el patio. Estos edificios no son accesibles desde 
la calle, con la cual se comunican por dos portones 
dobladizos. Tienen excelentes aljibes de agua. 

La poblacion que resi& dentro de las murallas de la ciu- 
&d en las postrimerias del dominio espanol se estimaba en 
20,000 personas, pero hoy no sobrepasan 12,000, e n  todo el 
&tito hay, sin embargo, unas 10,000 mas. 

El palacio o asiento del gobierno es un edificio bueno 
y sobrio, que no hace ningun alarde de arquitectura ni de- 
coracion, reparado hace poco por orden y a expensas del 
gobierno frances. AUi tenia su sede la Real Audiencia para 
todo el mundo espanol de occidente, la cual fue luego tras- 
ladada a las islas de su posesion, Cuba y Puerto Rico. Esta 
corte y jurisdiccion continuo funcionando hasta la cesion 
de la isla a los franceses cuando tanto el tribunal como los 
archivos, regidores y jueces, a consecuencia de haberse 
establecido en La Habana, opuestos como estaban a los 
intereses comerciales y gubernamentales de la ciudad. se 
mudaron a Santa Maria del Puerto P ~ c i p e ,  en la parte 
central de la isla de Cuba, donde aun permanece, aunque 
se espera que pronto regrese a su antigua y usurpada sede. 
La provincia de Cumana dependia tambien de la Real Au- 
diencia de Santo Domingo hasta el ano 1786, cuando se 
establecio otra especial en Caracas. 

La catedral, al sur de la plaza ptincipai, esta orientada de 
este a oeste, como todas las iglesias catolicas. Fue edificada 
de acuerdo con los planos enviados por el Emperador Car- 
los V y el modelo tomado de una iglesia en Roma Una ins- 
cripcion a la entrada senala que la iglesia se empezo a concmiir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



en 1512 y fue terminada en 1540. La estructura interior es 
hermosa, dentro del estilo gotico moderno; las tres naves 
son de diseno atrevido y los arcos estan bien construidos. 
No se ha cuidado, sin embargo, su aspecto exterior, pues el 
editicio es una simple masa que parece disenada mas bien 
para resistir los terremotos que para desplegar elegancia, y el 
filosofo que se remonta en la historia del pais suspira al re- 
cordar que esta obra fue producto del trabajo forzado de los 
indigenas, a cuya coercion se levanta como monumento pe- 
renne. Contiene nueve capillas pequenas y quince altares, que 
una vez rivalizaban en esplendor y riquezas con los de 
Suramerica, pero solo queda de algun valor desde la posesion 
francesa, una lampara solitaria. 

En una pequena capilla se conserva una gran cruz de hie- 
rro, cuya inscripcion dice que fue la primera que se plantara 
donde hoy esta la iglesia, antes de colocarse la primera pie- 
dra, ceremonia con que los espanoles empiezan siempre toda 
e&cacion, aunque se trate de una simple vivienda familiar. 
La cruz lleva la fecha antes ~enalada.~ A la cabeza del coro, 
que esta en el centro de la iglesia, se encuentra la sdia antigua- 
mente ocupada por el arzobispo, quien tuvo aqui su sede 
durante muchos anos con tres obispos sufraganeos, los ca- 
nonigos correspondientes y el clero. Eran mantenidos con el 
producto de las rentas de propiedades e ingresos de la Igle- 
sia. Pero los que ostentaban estos cargos, no pudiendo tole- 
rar el cambio de gobierno, prefuieron la pobreza en otras de 
sus posesiones antes que la facdidad y riqueza precarias bajo 
los franceses, de cuya rapacidad todos fueron victimas. Estos 
hicieron nombrar un obispo en Paris y solo aguardaban el 
retorno a la paz para ponedo en posesion de su cargo. 

3. La catedral, de Santo Domingo comenzo construirse en el ano 1521. 
(N. T.) 

4. La cruz es de madera y el ano que consigna es el 1514. (N. T.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la iglesia se conserva la primera cruz que Colon plan- 
tara en la isla, junto al  estandarte real de sus soberanos El 
pueblo considera la cruz como muy milagrosa y se la tiene en 
gran reverencia. Se la guarda en una caja de plata con ticas 
incmstaciones, en un tabernaculo con tres cerraduras, cuyas 
Uaves han sido confmdas a tres de los primeros +&os 
de la iglesia. Hay aqui hermosas bovedas y una sala capitular, 
pero no Uama la atencion ningun epitafio, monumento ni 
inscripcion, a pesar de que algunos de los antiguos descubri- 
dores descansan aqui. Observamos las tumbas de dos arzo- 
bispos, uno con una gran escultura en marmol de un  
dignatario con su atuendo completo y el baculo m la mana 
A la derecha del altar, durante muchos anos esiuvieron los 
cestos del mal recompensado, aunque inmortal Colon, a donde 
fueron traidos desde el convento de los cartujos en Sevilla, 
por disposicion propia contenida en su testamento, y depo- 
sitados aqui lugar que primero descubriera y colonizara y 
que fuera su predilecto, junto con las cadenas con que lo 
ataron sus desagradecidos compatriotas y las cuales cargaba 
a su regreso a Espana. Al ser cedida la isla a los franceses, sus 
descendientes hicieron que el ataud de bronce que contenia 
sus restos se trasladara a La Habana, ceremonia que se Uevo 
a cabo el 19 de enero de 1796, cuando las preciadas cenizas 
de ese gran hombre fueron conducidas al puerto en proce- 
sion y bajo el fuego de los fuertes, puestas a bordo de un 
bergantin que las Uevo a la capital de Cuba, donde yacen aho- 
ra. Pero m aquella grande y opulenta ciudad de la isla, que 
podria haberse vanagloriado de ser el primer descubrimiento 
del gran almirante, no se ha levantado ningun monumento 
sobre sus cenizas en veneracion a su nombre, ni cenotafio 
alguno perpetua su gloria. El proceso verbal o acta de trasla- 
do de sus restos, me fue mostrado por el respetable superior 
actual de la iglesia y esta registrado en sus minutas 

La capilla del Sacramento tiene un pequeno techo o cu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pula pintado en secciones y esta ornamentado con grandes 
pinturas de los doce apostoles, copiados por Velizquez, un 
pintor nativo residente aqui cuyo talento, sin ayuda de escue- 
la alguna, es especialmente notable en la copia de parecidos, 
los cuales logra con la mayor precision que imaginarse pue- 
da, aunque su mezcla de colores es burda. Hay algunas pintu- 
ras en las paredes y enlas columnas de la iglesia, pero en 
general, desprovistas degusto o merito en su ejecucion y solo 
sirven pan afear el edificio. Tampoco hay altar alguno digno 
de mencion Durante el ultimo asedio cayo en el techo de la 
iglesia una bomba proveniente de las posiciones espanolas, 
adonde permanecio, pero 11 apagarse la mecha no exploto ni 
causo dano alguno, circunstancia que el pueblo considero 
milagrosa y hoy se senala como un acontecimiento extdio. 

No puedo dejar de menciona aqui un rasgo de Don Pe- 
dro de Prado, viejo y venerable m t a r i o  de esta catedral, 
tanto mas notable cuanto que en momentos de intimidad 
compartidos con el, tuve ocasion de comprobarlo. Al ser 
cedida la isla y contrariamente a la actitud del resto del clero, 
este viejo pastor no quiso abandonar el rebano que Dios ha- 
bia puesto a su cuidado desde hacia tanto tiempo, a pesar de 
que en Tierra Firme, donde habia nacido y tenia famillares, 
se le habian ofrecido mayores +dades y distinciones Con 
entusiasta vision del futuro, hasta en presencia de oficiales 
franceses, repetia siempre que, aunque viejo, confiaba en que 
vivitia para ver este lugu sagrado devuelto a sus antiguos y 
verdaderos duenos Cuando entraron triunfantes los ejerci- 
tos combinados, ya demasiado enfermo para cantar perso- 
nalmente el Te Deum, al felicitar al general uigles por la captura 
de la ciudad, prorrumpio en h t o  11 ver en ese dia converti- 
das en realidad las plegarias elevadas incesantemente durante 
12 anos. Recordo entonces las palabras de Simeon en el tem- 
plo cuando al recibir al Mecias en sus brazos, exclamo enfati- 
camente W u n c  dmiirtis servum tuum secundum verbum m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pace", etc., es decir, que no hubiera descansado en paz si no 
hubieui visto realizado su deseo antes de ir a la tumba Es de 
senalar que murio apenas dos semanas mas tarde, a la edad de 78 
dos, y paca rg;liar en alguna medida las cddades de los fran- 
ceses, de las cuales habia sido victima y testigo ocular a la vez, 
dejo sus posesiones a sus companeros de vicisitudes durante el 

en especia tres casas cuyas rentas d e s  con distribui- 
das a los pobres en sumas diarias 

Al oeste de la plaza, cuya acera cubierta de cesped cons- 
tituye un agradable paseo, esta el Cabildo o S& Capitular. Al 
este estuvo una vez la carcel publica, pero hoy se encuentra 
en &as y se utiliza ahora la prision militar situada bajo la 
torre, en el patio del cuartel. Existen otras tres plazas ademas 
de la p~c ipa l .  

En otras partes de la ciudad hay varios conventos que 
fueron abandonados por sus moradores con el cambio de 
bandera. Durante los Ultimos anos han permanecido en esta- 
do de abandono, pues los franceses los convirtieron en cuar- 
teles, hospitales, almacenes y una iglesia en teatro. En la 
acictualidad estan habitados por gente pobre, cuyas viviendas 
de madera fueron quemadas y destruidas durante el asedia 
Sus amplios patios y humedos corredores, una vez recom- 
dos por vestales, estan hoy repletos de basura y enmoheci- 
dos, mas por descuido que por la accion devastadora del 
t impa Se espera, sin embargo, que las distintas ordenes re- 
bosas  pronto regresen y vuelvan a hacerse cargo de sus res- 
pectivas propiedades. 

Los principales establecimientos religiosos son los con- 
ventos dominico, franciscano y mercedario. Son construc- 
ciones grandes y espaciosas bien terminadas, aunque 
dilapidadas por los saqueos, comparables a muchas de las 
existentes en Espana y Portugai. Hay un colegio que perte- 
neciera otrora a los jesuitas, centro de educacion de los jove- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nes mas bdantes en la oratoria, y donde se enviaban los 
hijos desde las islas vecinas Pero hoy la iglesia de elegante 
cupula, asi como sus demas dependencias, han sido conver- 
tidas por el gobierno en almacenes Los conventos de mon- 
jas de Santa Clara y Regina solo alojan ahora a los pobres 
Hay ademas dos hospitaies, uno dedicado a los leprosos, de- 
nominado San Lazmo, ademas de otras bonitas iglesias 
parroquiales, capillas privadas, oratorias, etc. Fue en el con- 
vento dominico de esta ciudad donde se refugio de la perse- 
cucion de sus enemigos el piadoso Las Casas y donde murio, 
aunque en vano se han buscado huellas de sus restos.' 

El plano de la ciudad es un trapecio o figun cuadrilatera, 
sus cuatro lados no son jguales ni paralelos Tieneunas 1,100 
yardas al este, del lado del Ozama; cerca de 100 yardas al sur, 
bordeando el mar, y 1,900 al oeste, frente a la Sabana del Rey, 
al norte esta el pueblo de San Carlos y colinas circundantes. 

El area de la ciudad es de unas 4,500 yardas, y la calle 
principal se extiende desde k plaza mayor hasta la puerta 
terrestre, o Puerta del Conde. Existe otra puerta que lleva a la 
Sabana del Rey, cerca de la bateria amada. Hay ademas dos 
puertas mar'timas. 

A la cabeza del puerto, el cual domina, se encuentra el 
castillo de Colon, supuestamente constniido por Diego, en la 
actualidad sin techo, y del cual solo queda el esqueleto de los 

- 7  

m u r o s  de piedca, aunque sigue siendoimpiedad de su linea de 
descendencia Dwce que nunca fue completadq y una e d e m  
de caracol hecha de Piedra con atala& hduce.a pensar que 
servia propositos de defensa, ademas de vivienda 

Al oeste, a dos d a s  de distancia de las m& hay una 
hermosa gruta natunl llamada Santa Ana, en forma de anfi- 

5. Fray Banolome de ks Casas (1474-1566), nxio y murio en ESpda (N. T.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



teatro, con amplio espacio al centro. Las cuevas que la ro- 
dean estan profundamente enclavadas en la roca, de varios 
colores y matices y con arcos parecidos a galerias, que se 
apoyan sobre columnas formadas por el agua pehificada que 
se cuela del techo; algunos de estos pedestales no han Uep- 
do todavia.al suelo. Es un lugar singular y romantico y de 
acuerdo con la tradicion fue un templo indigena, de los cua- 
les existen varios otros en el interior, en lugares del pais poco 
frecuentados, que contienen algunas de las reliquias aborige- 
nes y que el autor ha tenido la oportunidad de conocer. Sin 
embargo, por falta de tiempo han permanecido inexploradas. 
Un dios lar de granito y unos restos de utensilios de cocina 
es todo cuanto ha llegado a nuestras manos, los cuale s se& 
descritos en el capihdo XII de esta obra. 

A una distancia de 600 yardas de las murallas, hasta el ano 
1805 estuvo el hermoso pueblo de San Carlos, fundado por 
orden del finado Rey Carlos IV con emigrantes traidos de las 
Islas Canarias a expensas del gobierno por lo cual se les lla- 
mo islenos En aquel ano fueron quemadas las casas de ma- 
dera para despejar el lugar y establecer &un comando cuarido 
la ciudad fue atacada por Dessalines; despues de esta derrota 
fue reconstruida en parte y destruida otra vez por los france- 
ses cuando la insurreccion de los espanoles 

Este tipo de habitantes, que suman unos 2,000, los mas 
trabajadores de la isla, estan de nuevo reuniendose en este 
pueblo; y los muros de piedra destechados que desafiaron al 
fuego, convirtiendose una vez mas en agradables y comodas 
viviendas Aqui estuvo el cuartel general del ejercito britani- 
co bajo el mando general de Carmichael. Sus cercanias se 
ufanaban otrora de bellos jardines, aunque la tierra no es de 
la mejor calidad, en el centro se levanta una iglesia blanca, 
que es lo primero que avista el marinero al acercarse desde el 
maii La perspectiva a distancia frente al puerto, esta limitada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



por elevadas y notables montaiias, que pueden constituir un 
punto de referencia para cualquier barco que se acerque al 
puerto o sea arrastrado hasta alli por la corriente". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"procedere ahora a dar d p n a  cuenta de la ciudad de 
Santo Domingo. 

No ofrece ahora nada parecido a la grandeza descrita por 
Oviedo, quien vivio en ella treinta anos despues de su prime- 
ra fundacion. "En aquel tiempo (segun su relato), no habia 
ciudad en Espana que pudiera en modo alguno compararse 
con ella.' El no Ozama, que pasa d pie de la ciudad, se con- 
sideraba como un hermosisimo y maravilloso puerto donde 
los buques mas pesados pueden estar con seguridad, aun bajo 
las ventanas de las casas; y la bahia era tan bella y comoda 
como se conoce en pocas partes del mundo. Las casas eran 
tan esplendidas (especialmente la de Diego Colon) que nin- 
gun edificio de Espana podia competir con ellas e n  
magnificencia o comodidad; y de dia en dia esta hermosa 
ciudad ha crecido tanto en riqueza e influjo que a& a ella a 
todos los hombres ricos de la isla para su conveniente habi- 
tacion y el comercio de tales articulos como se traian de Es- 

* David Dixon Porter. Diario de una mision secreta a Santo Domingo, 
1846. Santo Domingo. Editora de Santo Domingo, 1978, pp. 20-32.35; 
39-42.(Sociedad Dominicana de Bibiiofuos). 

1. Porter no cita a la letra el pasaje de Fernandez de Oviedo que esta en & 
N I I ~ W ~  hrrtotio dr kn Inda~  B.A.E. Tomo XXII; por eso me limito a 
traducir las frases suyas que estan mas o menos calcadas sobre el origi- 
nal espanol. (N. del T.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pana o se enviaban a elia desde la isla, la que abundaba tanto 
en todo que los comerciantes eran compensados magnifica- 
mente por los beneficios recibidos de ellos". 

Ahora se presenta un cuadro distinto. El rio Ozama co- 
rre tan suavemente como lo hacia hace trescientos anos, cer- 
ca de la ciudad donde las anqpas carabelas se amontonaban 
en el muelle, esperando por sus ricos cargamentos. Las es- 
plendidas casas que un monarca se hubiera deleitado en hon- 
rar estan entre 'las cosas que fueron" y desde hace mucho 
tiempo se han desmoronado en polvo. 

Las &as dela casa de Diego Colon quedan todavia para 
dar testimonio de la verdad del historiador y dan muestra de 
mayor esplendor en la arquitectura del que es probable sea 
alcanzado en un siglo por la poblacion presente;.porque la 
ciudad se encuentra en una situacion muy arruinada. Los res- 
tos del dominio haitiano son todavia visibles en cada calie 
por la que se pasa y los habitantes no se han recobrado bas- 
tante de la apatia en que fueron mantenidos por tantos anos 
para emprender la reparacion de sus moradas.. 

Fortificaciones que pudieron una vez haber hundido una 
flota de barcos de liiea han caido en decadencia y solo tres 
largos canones sobre la orilla permanecen para decir que la 
ciudad tiene alguna defensa. El lado de tierra esta mejor for- 
tificado por dos fuertes bastiones, debido a la temida inva- 
sion de los haitianos. 

Lo que antano se considero una esplendida rada es ahora 
solamente un puerto pequeno pero seguro para barcos de 
unos doce pies de calado. Las aspilleras cubren todos los 
muros, y las casas frente al puerto y unos pocos soldados 
vistos desde fuera son casi las unicas senales de vida en esta 
ciudad antano densamente poblada. 

Las casas arruinadas por el tiempo y el descuido dan una 
idea de algo semejante a la ciudad de anteriores tiempos, pero 
la naturaleza tiene el mismo hermoso aspecto; y sonriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pide la mano de la industria para recoger del suelo el produc- 
to que una vez enriquecia a una nacion. Los ojos vagan por 
millas sobre tierras que antes estuvieron bajo cultivo, y no 
puede verse mas que un follaje espesamente entretejido que 
cubre los terrenos donde primeramente florecieron bellas 
plantaciones. 

Iglesias viejas y destruidas testimonian la pobreza de la 
diocesis y el reciente descuido de esa relgion que los espatio- 
les tanto veneran. El interior de tres o cuatro templos con 
hermosos altares recientemente acomodados compensa en 
una medida lo exterior; pero en su mayoria solo se conside- 
rarian como bellas ruinas. La Catedral, un hermoso edificio 
de 1515, Ultimamente destruido en parte por el terremoto, y 
ahora reparado, es la mas bella iglesia mayor de las Indias 
Occidentales y se compara con muchas de las de Italia o Es- 
pana. El pueblo, mediante suscripcion la ha embellecido 
pulcramente, por dentro y por fiera. 

Las caiies de Santo Domingo estan rotas en muchos lu- 
gares y son completamente intransitables para los carruajes- 
una clase de vehiculo que no les preocupa, ya que toda la 
ciudad solo contiene tres volantas (una especie de calesa) y 
nunca se usan. 

Las calles principales estan en bastante buenas condicio- 
nes, pero no limpias; se echa toda la basura al medio de ellas 
y confm en que se la llevara la lluvia. Si se les pregunta por 
que no estan limpias, aluden a la dominacion haitiana y atri- 
buyen todo lo indigno del tiempo presente al despotismo 
caprichoso de sus anttguos amos, quienes eran opuestos a 
trabajar ellos mismos y no les gustaba ver a otros emplearse 
en algo que pudiera contribuir a la limpieza y salud de la ciu- 
dad. Pero ya no existe tal excusa y solamente puedo atribuir- 
lo a la falta de energia en las autoridades municipales Ademas, 
es tarea dura el cambiar las costumbres de un cuarto de siglo. 

La ciudad esta amurallada en su derredor y tiene de ex- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tension total una miiia cuadrada o algo mas. El numero de 
casas se estima en 1.500 y estan construidas segun el antiguo 
estilo espanol, fuera de las chozas de los suburbios. Estas 
estan hechas de canas o arboles de palma y techadas con 
hojas de palmera. 

El interior de las casas no presenta una apariencia lunpia 
y entre las clases Gferiores los ninos, los perros, los gatos y 
los pollos estan luchando por el dominio. Las casas estan tan 
cercanas unas a otras que es maravilioso que las enfermeda- 
des no sean mas frecuentes. Solamente en algunas estaciones 
son molestados por fiebres. Me parece que se evitarian si se 
derribaran las altas murallas y las casas se constmyeran mas 
separadas, de modo que la brisa del mar pudiera tener acceso 
a la humedad y los hoyos sucios, donde se ha ido acumulan- 
do la basura de los tiempos. 

La ciudad esta bien trazada y eUo se debe por completo a 
los primeros fundadores. Las caues no son particularmente 
estrechas (aunque ganarian en ser mas anchas) y una o dos 
plazas que actualmente estan en gran descuido pudieran con- 
vertirse en bellos adornos de la ciudad. 

Pocas casas nuevas se han construido desde el antiguo 
regimen. Una casa muy buena, llamada un palacio, ha sido 
puesta en plena reparacion por el presidente para vivir en 
eUa, pero se niega a mudarse alli prefiriendo vivir tranquila- 
mente y en sencillez republicana en su propio domicilio. Da 
como razon un voto que ha hecho a la iglesia de no vivir en 
un palacio hasta que la independencia del pais este tinalmen- 
te asegurada. Pero la verdadera razon es que lo escaso de sus 
entradas no le permitirian mantener ningun estilo apropiado 
de vida y tiene que atender a una amplia familia. 

No hay hospital de ninguna clase en la ciudad. Uno que 
fue construido hace muchos anos y que ahora se usa para los 
enfermos, no merece tal nombre. No tiene comodidad algu- 
na: se ha convertido en minas y es inhabitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La plaza del mercado llamada asi por unos pocos artim- 
los que a veces pueden conseguirse alli es un l u w ,  miserable; 
y raras veces contiene bastante que suministrar a las mas mo- 
deradas necesidades He encontrado mujeres en las calles con 
dinero en las manos quejandose de que no podian comprar 
una libra de carne. Todo esto es por falta de una pequena 
industria y empresa, porque el pais abunh en ganado y en 
muchas clases de animales de caza y la boca del rio Ozama 
abunda en peces de una docena de clases distintas que son 
capaces de adornar la mesa de un soberano. Los vegetales de 
todas clases creceran sin ningun cultivo. Todo lo que se nece- 
sita es sembrarlos en el terreno; y la tierra es tan barata cerca 
de las puertas de la ciudad que el mercado pudiera ser abaste- 
cido sin ninguna dificultad. Pero con todas estas ventajas, es 
una labor herculea el preparar una comida para tres o cuatro 
personas Las autoridades municipales prestan poca atencion 
a estos asuntos menores y pasara algun tiempo antes de que 
haya mejoria. 

Casi una casa de dos en las calles principales es una tien- 
dil, aunque a veces toda su provision no llega a veinte dola- 
res Hay sin embargo algunas tiendas de hermoso aspecto 
llenas de articulos baratos pero de relumbron; y los domin- 
gos y fiestas se hace un comercio considerable. Todas ellas 
son tiendas al detalle, siendo los dominicanos las personas 
privilegiadas en tal negocio; pero tres o cuatro comerciantes 
mayoristas tambien hacen mucho dinero. 

Quedan todavia algunas ruinas interesantes para dar tes- 
timonio de la antigua belleza de la ciudad. Entre ellas el con- 
vento de San Francisco se destaca mucho y presenta una 
hermosa apariencia a los ojos de un anticuario, pero no es 
muy antiguo y los muros y mosaicos han sido en su mayoria 
arrancados para reparar las casas haitianas Ahora se usa pam 
poner alli los desperdicios de la ciudad. 

La casa de Diego Colon antes mencionada, la Torre de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colon2 y la antigua iglesia de los jesuitas, de cierta belleza, 
son todo lo que puede llamarse edificios antiguos La torre 
esta ahora llena de prisioneros haitianos; y ui ctiminal sen- 
tenciado ocupa el cuarto en que Colon h e  detenido hace 
siglos El unico cambio que el tiempo ha hecho en el es el 
lujo de una puerta y una ventana, algo que Colon no disfruto, 
ya que era alimentado por una abertura en el techo por don- 
de le bajaban sus provisiones. 

La poblacion de Santo Domingo es de unos 8,500 habi- 
tantes, sin contar las tcopas negras; y en cierta medida se com- 
pone de mujeres y ninos que por mucho son mas que los 
hombres. Esto se debe a la ausencia de los Ultimos en las 
fronteras, donde estan sirviendo en el ejercito. 

Los blancos puros no son mas que 150 o algo asi; pero 
casi dos terceras partes de la poblacion se compone de razas 
mestizas de blancos y mulatos, o casi blancos, y son conside- 
rados asi. Va& desde el pardo oscuro al blanco, con mati- 
ces intermedios, pero creo que seria dificil encontrar veinte 
mujeres de pura sangre blanca. 

Nunca vi a una mujer de color ligero con un nino mas 
oscuro que ella; y tengo todas las razones para creer que un 
hombre negro en muchos casos no se casa o vive con una 
mulata, ya que las mujeres estiman un desdoro el tener un 
hijo que no sea mas blanco que ellas. 

Las artes y las ciencias no florecen en Santo Domingo ni 
en la republica. Los oficios son pocos y solo de tal clase que 
puedan atender a las necesidades mas moderadas de la gente. 
Unos pocos zapateros, sastres, carpinteros, talabarteros y 
liconstas forman la suma total de sus oficios. Se importa casi 
todo. Tienen gran cantidad de pequenas tiendas, pero son de 
clase comun y sin muchas pretensiones. Hay unas diez tien- 

2 Torre del Homenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



das de buen tamano, pertenecientes a los nativos; pero solo 
contienen los estilos mas sencillos de prendas de vestir y muy 
pocas sedas o rasos estan en sus mesas o cuelgan de sus ven- 
tanas 

No se vera mayor despliegue de esto, hasta que se asegure la 
independencia del pais Los extranjeros no arriesgaran sus vidas 
y ~ropiedades en una nacion de la que han oido dedes  de tan 
horrendas atrocidades cometidas por los negros; y al piesente 
no veo ntngllllr~ esperanza de un estado mejor de cosas hasta 
que algunanacion extiendauna mano bondadosa paraalentados 
Entonces comenzarala irrmigracion extranjera y algo de su ener- 
gia se infundua en el puebla Ellos, con todo, se consideran a si 
mismos en un gran estado de adelantamiento y es una desgracia 
para enos otro pensamiento. 

Durante mis vueltas por la ciudad observe que unas po- 
cas casas estaban siendo reparadas y pintadas por dentro y 
por fuen  Me llevaron a verlas como prueba del mejramienfo 
que estaba en marcha en la ciudad y el contraste es asombro- 
samente grande entre ellas y algunas de las casas que parecen 
deshechas en torno suyo. Una vez puesta en orden Santo 
Domingo seria una hermosa ciudad. Como se encuentra, 
parece muy ordinaria. 

Nadie que lo haya emprendido olvidara pronto un paseo 
por sus cdes en una noche oscura. Las aceras (muy estre- 
cha?) parecen hechas para partide el cuello a cada transeunte; 
porque o se tropieza con un montecillo de ladriilos y arga- 
masa o se cae hacia abajo por un declive pronunciado, donde 
una vez se trato de que hubiera un escalon. En alguna que 
otra parte un pavimento suave de ladrillo mdes o americano 
(puesto alli por algun europeo) hace nacer la esperanza de 
que se acerca algo mejor; pero esas tiernas presunciones se 
destruyen en el proximo rompimiento, al caer uno y casi dis- 
locarse la pierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La ciudad no hace ostentacion de una sola lampara en las 
cdes a menos de que sea una puesta en el altar de la Virgen 
Maria por alguna piadosa persona, y sirve para alumbrar al 
extrano en su camino, mientras mantiene la atencion del na- 
tivo fija en su religion, que no ha sido muy honrada los utti- 
mos anos. Una prudente economia retira la luz a hora 
temprana y a las once de la noche se puede caminar por toda 
!a ciudad sin ver el resplandor de una sola vela. 

No tengo duda de que esto nace de motivos economi- 
cos; pero estan levantados mucho tiempo antes del sol, arre- 
glando sus tiendeciuas durante las horas frescas y comprando 
el forraje que ha de durarles por todo el dia. 

La descripcion precedente de las aceras de Santo Do- 
mingo no puede dar sino una debil idea de lo malas que son: 
otro monumento que los haitianos dejaron tras de si de sus 
costumbres gastadoras y destruchs; pero a quienes se de- 
leitan con la suciedad el medio de la c& les da una via mas 
agradable. 

La parte mas hermosa de la ciudad es la gran plaza, con 
una larga fila de buenos edificios al lado occidentai -la gran 
catedral al sur y la Casa del congreso al Este-, siendo el ulti- 
mo un bello edificio de arquitectura moderna, mantenido en 
muy limpio orden. Es pequeno, aunque lo suficientemente 
grande para las necesidades del pais, ya que todo el cuerpo 
legislativo que lo ocupa consta solo de 15 miembros, etc. 

Nada hay que muestre mejor el progreso de la civiliza- 
cion en un pais que los hoteles publicos; y cuando' el comer- 
cio esta a bajo nivel he notado invariablemente que las casas 
publicas son de un orden muy bajo. Y no hay ciudad de su 
tamano en el mundo que tenga tan escaso alojamiento como 
Santo Domingo, ya que tiene solamente dos hoteles; y ade- 
mas requiere la permanencia de una semana en un cuarto 
que en cualquier otro pais seria encontrado defectuoso para 
uno acostumbrarse a su morada. Uno de estos hoteles no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



te& siquiera un huesped y cuando pedi entrada se me dijo 
que podia conseguir un cuarto, pero que no tenian sirvientes 
-"semejante cosa nunca podia conseguirse". Habia la pers- 
pectiva de no conseguir alojamiento y pedi en el que se con- 
siderada numero 2; alli se me dio uii cuarto bastante bueno 
(el mejor de la casa) y no tuve motivo de lamentar mi elec- 
cion, porque la bondad y la atencion compensaban la falta de 
las buenas cosas de la vida; y en un dia me encontre disfru- 
tando de un lujo relativo en un lugar donde son escasos los 
naicuios de esa clase. La duena, una anciana de origen fran- 
ces, la encontre una buena representante de los habitantes de 
su clase. Una vez rodeada por todo lo que podia hacer desea- 
ble la vida, y tiernamente Nidada en su juventud, de impro- 
viso, por la revolucion de los negros contra Francia, se 
encontro reducida a una abyecta pobreza. Su padre, un rico 
piantador, poseia doscientos esdavos, una casa esplendida y 
una finca que todavia permanece en estado de ruina, como a 
una milla de la ciudad. La plantacion habia sido invadida por 
yerbajos y Madame Sulet, con un corazon contento y una 
cara sonriente atiende ella misma a la comodidad de 12 o 14 
huespedes, solamente ayudada por una criada (la Unica en la 
ciudad) y uno o dos negritos. 

Se me dijo que los negros (una raza independiente y ha- 
ragana) rehusan servir como criados y hay la mayor dificultad 
de tenerlos. A veces se importan de Saint Thomas y las islas 
vecinas, pero pronto se hacen impertinentes y descontentos 
y prefieren llevar una vida de holgazaneria a trabajar por su 

Pan. 
No ha de esperarse mucho provecho de ellos para el ade- 

iantamiento del pais. Su caracter natural, combinado con los 
habitos adquiridos por una relacion mas estrecha con los 
haitianos, mientras estos se hallaban aqui de la que existia 
entre los dhmos y los blancos, no los han dejado tan libres 
de sus vicios; y sin embargo conservan muchos de los prejui- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cios contra la poblacion mestiza, y de ninguna manera un 
negro puro hara un trabajo servil para uno que no sea pwa- 
mente blanco. La dificultad de conseguir sirvientes haria su- 
mamente incomoda la situacion de una persona enferma; y 
como existe la idea entre algunos medicos de que este clima 
es benefico para un invaiido con males pulmonares y se han 
hecho propuestas para enviar aqui a pacientes para su rccu- 
peracion, puedo decirles que no hay comodhdpara los enfer- 
mos, aunque habra mucho buen afecto mostrado para con 
ellos. Aparte tambien de la falta de comodidad, este lugar es 
la tumba de personas tuberdosas, en ciertas estaciones, a lo 
que se aludira bajo el capitulo de clima. 

Estado d e  la sociedad 

Las manees y costumbres del pueblo de Santo Domin- 
go son muy sencillas y no pretenciosas. 

Una duracion tan larga bajo el despotismo haitiano casi 
rompio todo trato social: porque los que tenian la disposi- 
cion no queiun dar entretenimientos de ninguna clase, ya 
que no podian hacerlo sin invitar a los negros, que eran su- 
mamente celosos de cualquier desaire, aunque solo se apro- 
vechaban escasamente de los pocos refinamientos de 
civilizacion formada y secretamente acariciada en las habita- 
ciones de los blancos. Se establecio gradualmente un aisla- 
miento, para evitar ser afectados por gente que podia anadir 
poco a su placer o contribuir a su mejoramiento; y solo Ulti- 
mamente el lazo sociai se esta haciendo mas extendido y la 
gente se esta asociando en circulos de conocidos que simpa- 
tizan con sus sentimientos. 

Con los pocos medios de que disponen son sumamente 
hospitalarios y un extranjero, de buen comportamiento, esta 
seguro de encontrar un recibimiento amable y una calurosa 
acogida en cualquier familia en que pueda presentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No he visto nada que me lleve a pensar que la moral de 
10s dominicanos no es tan buena como la de cualquier otro 
pueblo. Bajo el Uitimo gobierno todos los lazos morales se 
dejaron de 1ado;pero bajo la actual administracion de la igle- 
sia y el estado, la gente ha vuelto, por su propio acuerdo a un 
estado pum de sociedad y rigidamente conforme a las reglas 
puestas por los eclesiasticos para su gobierno moral. La pros- 
titucion comun, la borrachera, el robo y una serie de vicios 
que prevalecen en las naciones mas altamente cultivadas, son 
aqui casi desconocidos; y ciertamente no pude oir ningun 
ejemplo de esa clase. Parece haber un respeto universal a la 
propiedad ajena y un conveniente aprecio de la opinion pu- 
blica con respecto a sus acciones privadas. 

Existen pocos o Mngun lugar de diversion publica y la 
gente pasa la mayor parte del tiempo en su casa, dada a ofi- 
cios domesticos, y por la noche se sientan junto a susmismas 
puertas, entreteniendose con musica y sencilla conversacion. 
Las d e s ,  en esta ocasion, presentan una vista muy alegre y 
dan una idea de tranquilidad y contento que no se encuentra 
en todas partes. 

La misa es el gran punto de atraccion y no pierden oca- 
sion de ir y aprovecharse de ella para mostrar las escasas ele- 
gancias que les han dejado los malos tiempos. 

Hay una manera de vestir entre las clases mas bajas que 
no esta de acuerdo con las ideas de un extranjero. Las muje- 
res no parecen tener mucha delicadeza en tal materia y al 
calor del dia se sientan a sus puertas medio desvestidas, dis- 
frutando la poca brisa del mar que circula. Los ninos peque- 
nos, desde un mes hasta los siete anos no tienen otro abrigo 
que el que la naturaieza ha provisto; y no es raro en d q u i e r  
reunion que se llame a uno para admirar y acariciar a uno de 
estos pilluelos desnudos 

El calor del cluna, que es excesivo en verano, puede ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



una excusa para el descuido de la decencia, y el extranjero 
pronto se encuentra aprobando una costumbre que Ueva mas 
a la comodidad que a la apariencia respetable. 

Toma algun tiempo, sin embargo, el reconciliarse con el 
estilo suelto de vestirse que adoptan las mujeres, quienes con 
frecuencia son sorprendidas con su vestido medio quitado 
cuando se las visita sin aviso previo, pero no dan ninguna 
senal de repugnancia molesta; y mirandolo como cosa acci- 
dental no pierden nada de su afabilidad ni dejan de lado nada 
de su hospitalidad, pero su inseparable companero el chal, 
cubre todos los defectos; y volviendo las espaldas a la pared, 
para ocultar el vestido abierto por detras, uno pronto se olvi- 
da que no estan ataviadas en trajes de baile. 

Las senoras fuman en su mayoria. Qiuenes no desean 
ofender los sentimientos delicados de sus amantes, lo hacen 
en secreto; pero las que han llegando a cierta edad y carecen 
de encantos, o de las suaves blanduras de la juventud, se en- 
tregan a esta pasion de fumar, y no vacilan en ponerse a la 
puerta con un largo cigarro del pais en la boca, cuyo sabor 
de ninguna manera se puede comparar con el de un puro 
habano. 

No hay tanta distincion como pudiera suponerse entre 
gente de tan distintos colores. En este particular, es realmen- 
te una republica -y el negro prieto, la muchacha parda oscura 
y el gracioso mulato ligero se ven paseando juntos con fre- 
cuencia o entreteniendose con una cana de azucar o con los 
dulces del pais. Entre los blancos no hay mas aristocracia. 

Los hombres tienen mucha menos laboriosidad que las 
mujeres y pasan el tiempo haraganeando junto a las puertas o 
echados en los mostradores de sus tiendas. 

El sabado y el domingo la pelea de @os monopoliza su 
tiempo; y generalmente pierden todas las ganancias de la se- 
mana en una diversion que es tolerada, no solo por la cos- 
tumbre, "sino por la ley", porque "esta expresamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~rohibido apostar o jugac cualquier suerte de azar que tiende 
a la destruccion de las buenas costumbres"; pero la ley h- 
de, "no se pretende, en este decreto, prohibir el uso de @e- 
ras ni las cartas, ni los dominos, ni las damas, ni los billares, 
sino que todos los otros juegos de naturaleza inmoral estan 
estrictamente prohibidos". 

Prohibir la diversion de las peleas de @os seria quitar a 
los dominicanos su misma existencia. Desde lo mas alto has- 
ta 10 mas bajo de la tierra se entregan a ella y seria dificil 
conseguir un decreto del congreso o del cabildo para abolir 
un pasatiempo que los priva& de tanto placer y los haria 
impopulares con el pueblo. Se convertiria en un gran tema 
politico, sin duda, y el diputado de Santo Domingo tendria 
que comprometerse a apoyar la diversion inmemorial de sus 
electores 

Por chocante que esta diversion pueda parecer a algunos, 
d o s  deben recordar que esta es una nacion joven, largo tiem- 
po engrillada por la sumision auna raza viciosa, cuyos aune- 
nes han manchado profmdamente los anales de la historia; y 
que han salido de su esclavitud como un pueblo mas puro 
que algunos de los que han tenido los mejores ejemplos de la 
ckiikacion ante sus ojos A a t a  de muchas diversiones sus 
pasiones se han centrado en esta sola de la lucha de gallos y 
la llevan a gran exceso y los jefes de los departamentos son 
los lideres de la diversion. 

(. . .) Polida de Santo Domingo 

No he visto nunca lugar alguno donde se requiriera tan 
poca policia para mantener la obediencia y el buen orden. El 
interes mutuo entre los nativos regula estos asuntos; y al reti- 
rarse temprano, sus oidos y cerrojos son toda la seguridad 
que necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En una ciudad de muertos, no podria existir mayor tran- 
quilidad que en la ciudad de Santo Domingo despues de las 
once de la noche. No se ve un guardia de ninguna dase fuera 
de unos pocos centinelas apostados a las puertas de las prin- 
cipales, casas de gobierno y en las fortificaciones del lado de 
tierra de la ciudad. No se ve ninguna guardia civica y los otros 
tienen que mirar por el enemigo. 

La guardia civica se encarga del Departamento de Policia 
durante el dia, pero por la noche no se mantiene ninguna 
vigilancia, pues no hay atractivo alguno para el robo; porque 
la pobreza de la gente es su mejor segundad, aunque no hay 
inclinacion a robar. Las casas asimismo son perfectos casti- 
llos por dentro, y las solidas puertas pudieran tener a raya a 
un ejercito si se las mantiene aseguradas con las barras y los 
cerrojos unidos a ellas. 

Los establecimientos comerciales extranjeros contienen 
los objetos mas valiosos; pero todavia no he oido de un caso 
en que se haya intentado violentados. De hecho, una perso- 
na con cualquier suma de dinero, podria atravesar toda la ciu- 
dad sin temor a ser molestada o a ver la menor senal de falta 
de respeto hacia ella. Nada puede hablar mas alto por un 
pueblo que estos hechos; y la horuadez es la menor de sus 
buenas cualidades 

(...) Educacion y carbcter intelectual del pueblo de 
Santo Domingo 

El caracter intelectual del pueblo, hasta donde puedo juz- 
gar es bueno; y despliegan un grado de capacidad que los 
llevara finalmente a una alta adquisicion de conocimiento. 

Todavia no se ha puesto m m h a  ningun sistema gene- 
rai de educacion; aunque se han dado leyes para que "en cada 
provincia se establezcan dos escuelas; y una en cada distri- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



to". Estas han de ser completamente mantenidas por el go- 
bierno. 

Las reglas y normas para el mejor gobierno de las escue- 
las estan calculadas para fomentar la educacion y 
consiguientemente mejorar las facultades intelectuales. 

En los departamentos filosoficos hay una pequena clase 
de jovenes que estan adelantando con rapidez y la escuela 
esta creciendo en tamatio con el aumento de recursos en el 
pais. Hay una o dos escuelas en la ciudad (instituciones pu- 
blicas) pero no ensenan mas que los primeros rudimentos; y 
en nada difieren de las escueli& manienidas por la 
dad de las mujeres, que muestran un deseo mucho mayor de 
patrocinar estos establecimientos que los hombres, quienes 
en su mayoria estan enrolados en el ejercito y lo posponen 
todo hasta despues &e la independencia este aseguiada. 

En capacidad natural, las mujeres son tan superiores a los 
hombres como lo son en casi todo otro respecta Parecen 
poseer u m  facultad natural de observar y dar recto juicio 
sobre los diversos acontecimientos de los tiempos, y llegar a 
conclusiones mucho mejores que los hombres Pueden razo- 
nar debidamente por analogia, sacar sus conclusiones con 
buen sentido y mantienen una conversacion animada; ade- 
mas, poseen un grado de vivacidad no comun entre las muje- 
res espanolas, las que son generalmente tunidas por habito y 
educacion. 

Con esta gente, un extranjero se siente en seguida como 
en casa; y su cortesia inhiitma los ileva a desplegar todo su 
agrado; preguntan por las maneras y costumbres de su pais, 
se interesan en sus asuntos privados, hasta preguntan los 
nombres de su familia, que nunca o l v i d k ,  y extienden toda 
la hospitalidad que sus domicilios pueden ofrecer. Los hom- 
bres, por el contrario no son tan sociables con los extnnje- 
ros, aunque si lo bastante. Estan envueltos en sus propios 
intereses y parecen dar poca atencion a lo que no se refiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



particularmente a ellos mismos. Suficientemente hospitala- 
rios, con todo dejan el entretenimiento a las mujeres y salen 
en busca de dmersiones mas de acuerdo con sus sentimien- 
tos. Son extremadamente holgazanes y tienen poco o ningun 
tcato con los libros. No creo haber visto uno solo en sus 
manos mientras estuve en Santo Domingo. 

Al alcanzar su independencia parecen pensar que nada 
mas hay que hacer; que el reconocimiento de otras naciones 
es llevar el comercio a sus puertas; y aunque no hay duda de 
que los grandes rewsos del pais abriran un ancho campo a 
la empresa comercial debe pasar largo tiempo antes de que 
puedan esperar competir con hombres dotados de educa- 
cion y experiencia, y antes de que reciban su primer impulso, 
mucho del comercio del pais estara en manos de extranjeros. 

La belleza de las mujeres no es sorprendente. Sus rasgos 
son buenos y muchas de ellas, tienen r&os intelectuales La 
expresion no carece de dulzura, pero no hay nada que pueda 
llamarse bello. Tienen piel demasiado oscura para que las ri- 
cas venas d e s  se vean a traves de ella y yo las iiamaria sola- 
mente pasaderas en buen aspecto. No tienen rasgos distintivos 
y podrian ser tomadas por cuarteronas, francesas, espanolas 
o italianas. 

En muchos aspectos, las mujeres en su caracter me re- 
cuerdan a los suaves seres (que primero habitaron la isla) des- 
critos por Washington I&g en su historia de Colon. 

Su paciencia ante los sufrimientos y la opresion; su per- 
don hacia quienes les han hecho una injuria y el fuerte apego 
a quienes las toman por esposas o viven con ellas, en termi- 
nos considados precisamente tan sagrados en este pais como 
los lazos del matrimonio. En ningun caso he oido que el con- 
tcato haya sido roto por la mujer (y generalmente termina en 
mattimonio), y aunque frecuentemente se entable por moti- 
vos de interes en ambas partes, de parte de la mujer asegura 
fuerte afecto y pura fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En muchos casos, estos lazos han sido cortados por h 
infidelidad de los hombres; y despues de dejar el pais por 
asuntos de negocios, con las mayores seguridades de regreso, 
la abandonada ha esperado dia tras dia y ano tras ano, escu- 
chando cada toque de la campana que anuncia la Uegada de 
10s barcos, con la esperanza de que aquel hombre que pose- 
yo todo su afecto volveria a atender una vez mas a sus 
pequenuelos y a vivir de nuevo con quien lo ama con todo el 
u d  x de un clima sureno. Desencanto tras desencanto le es- 
pera. El corazon enferma y quisiera moiir, pero por el tierno 
&te anidado en sus brazos, la miserable desesperacion se 
cambia en se tranquilo suhlmiento que forma el caracter de 
esta gente. 

No hay poesia en la descripcion de d e s  hechos; pero 
esta es una fiel cronica de dolor contada por una joven mu- 
jer, y las Iagnmas ingenuas, al brotar de sus ojos, testimonia- 
ban la sinceridad de un afecto todavia latente en el corazon 
de una mujer para un objeto infiel. 

Tal es el caracter nacional de la mujer en este dima, y la 
historia del hombre aqui (especialmente los extmnjeros) con- 
cuerda mucho con la de otros paises: infiel y enganosa Men- 
ciono con tanto detalle el sexo femenino, porque 'las madres 
espartanas hicieron los hijos espactanos" y el caracter de la 
futura generacion, en cierta medid?, sera formado por las 
madres de Dominicana. 

Los compromisos en que se entro, de la clase descrita 
antes, solamente existieron. en el tiempo haitiano, cuando el 
matrimonio fue tenido en disputa; pero desde el temblor de 
1842 prevalece un sistema d i s ~ t o  de modidad. Los astutos 
sacerdotes, con un inocente engano volvieron la inmodi- 
dad del pueblo a un nuevo canai y se mostro tan poderosa- 
mente la honorabilidad del matrimonio, que la elocuencia 
del sacerdote y el temor de otro terremoto hicieron a mu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



chos afiuir al altar y los votos que cambiaron en tiempos equi- 
vocados fueron sancionados por la ceremonia matrimonial. 

El afecto por sus hijos es una caracteristica fuerte entre 
los dominicanos, quiero decir los de origen espanol. Los ne- 
gros son de otra clase y tienen todo su sentimiento africano 
durmiendo dentro de ellos Un cronista nemo debe escribir - 
su elogio, porque yo no puedo ver sino pocas virtudes y esca- 
so avance en la civilizacion bajo la que profesan haber sido 
educados Pobre, orgulloso y es caracter, en pocas 
palabras. 

No hay bibliotecas publicas en Santo Domingo y no existe 
ninguna facilidad para leer y mejorar la mente. No hay publi- 
caciones periodtcas y solamente un periodico de noticias 
impreso por un individuo privado. La circulacion es tan re- 
ducida como ia hoja misma, y me figuro que solo la lee la 
clase mas alta de la poblacion. 

La divisa de la prensa es sorprendentemente buena, por- 
que dice mucho en pocas palabras: %Aqui no escaen porque 
nadie lee y nadie lee porque no hay ninguno que escriba". 

Los principios de la prensa son llamados sumamente li- 
berales y a veces su liberalidad Uega al abusa No habiendoseles 
permitido por mucho tiempo la libertad de expresar su opi- 
nion, la dejan correr con ellos, y muchas veces ofenden el 
buen sentido de la comunidad v con frecuencia lanzan sus 
invectivas contra el gobierno; pese a que la clausula 210 de la 
Constitucion les da directamente en el rostro. En tales casos, 
sin embargo, el Presidente interviene raras veces, pero gene- 
ralmente hablando la prensa solo discute asuntos de interes 
publico y relativo al bienestac del puebla Hace poco uno o 
dos articulos escritos contra los extranieros encontraron 
desaprobacion general, especialmente en Santiago, donde hay 
fuerte oposicion a todo lo parecido a ''Partido Nativo Domi- 
nicano", y donde estan sumamente ansiosos porque los ex- 
tranjeros vengan y se establezcan entre ellos" 

228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( ) Y o llegue a Santo Domingo en Septiembre de 
1852, y voy a decir en pocas palabras el aspecto que ofrecia. 
Sus m u d a s  que mKan al mar, y la base de su hermoso casti- 
no y torreon llamado El Hommujc, situado a la entrada del 
puerto, d e d d a s  y ennegrecidas por el musgo; las calles Ile- 
MS de surcos, y cubiertas de yerbas; muchas, muchisimas ca- 
sas en ruinas, desde el aludido terremoto, por incuria o por 
miseria de sus duenos, amenazando a los h;uiseuntes con sus 
hendidos fragmentos de paredes, y todas llenas de basuras, 
de yerbas y enredaderas que tendian sus hebras desde sus 
partes mas altas hasta el pavimento de las cales. El ex-con- 
vento de San Francisco, que fue un magniftco edificio, tam- 
bien en d a s ;  porque BorgeUa saco de el matedes para la 
hermosa casa de columnas y dos pisos que para si construyo 
enla plaza de la Catedral; sus estensos patios, sus atrios, claus- 
tros, naves, presbiterio, paredes y techos de boveda, cubier- 
tos tambien de yerbas y bejucos, inspiran ideas melancolicas, 
y provocando al viajero a que hiciera comparaciones entre el 
presente y el pasado, le obhga a retirarse de sus alrededores 

'Alejandm Angulo Guridi. "Examen critico de la anexion de Santo Do- 
mingo n Espana". En Emilio Rodriguez Demorizi. Antcndnttts & b 
AnwaZn a E@da. Ciudad Tmjillo, Editora Montalvo, 1955, pp 411- 
412. publicacion de la Academia Dominicana de la Historia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



con el corazon lleno de tristeza, y, la imaginacion preocupa- 
da con dolorosas reflexiones ... 

De las casas habitadas, pocos, muy pocos frentes rcvcla- 
ban haber sido pintados de uno o mas anos atras a aquella 
fecha: la mayoria de ellos tenian musgo por pintura, y sola- 
mente las de muy contadas familias, que no llegarian a una 
docena, revelaban ensu interior, por lo menos en sus salas, 
apego a los objetos de lujo, y buen gusto para escogerlos y 
colocados. 

Habia muchisimas casas, la mayor parte, con gran ausen- 
cia de aseo en sus puertas, pisos y paredes; con algunos tabu- 
retes viejos, y una o dos hamacas en las salas, habitadas por 
familias pobnsimas de la gente redimida de 1822. De esas, 
gran numero ofrecian a la vista del transcuniz el cuadro de 
un comercio humildisimo, efecto de la haraganeria, coiisis- 
tiendo en un reducido numero de frutos del pais, y algunas 
otras bagatelas colocadas unas en el suelo y otras en una ta- 
bla que descansaba sobre dos barriles, todo ello cerca de la 
puerta de la calle. 

Penoso, y hasta dincil era para mi el persuadirme de que 
me hallaba en la antigua capital en donde nacieron, y se os- 
tentaron con todo su saber, sus virtudes, lujo y decencia, los 
Ceresanos, Garayes, Cocas, Montillas, Heredias, y demas or- 
namentos de aquella su malaventurada patria. !Tan distinta la 
hallaba de la pintura que eii mi ninez y adolescencia habia 
oido en boca de muchos dominicanos emigrados de 1801 a 
1822! !Pobre Santo Domingo!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Policia y buen Gobierno' 

Lo vedado por la ley, lo que se organiza y reglamenta, es 
lo que el hombre trata de hacer con mayor frecuencia. Por 
ello, para el sugestivo conocimiento de la vida urbana del 
pasado, pocos documentos hay tan objetivamente reveladores 
como los BandoJ a2 bmgobierno y los Rghtn /os  depohia. 

Con el objeto, pues, de que se conozca mejor como era 
nuestra vida capi/alena de antano, insertamos aqui el 
desconocido R e g h c n f o  dcpoknoy buengobierno, de 1857 asi 
como el R e g h e n I o  degaueru, del mismo ano, cuyos originales, 
manuscritos, de la epoca, conservamos en nuestro archivo 
personal. Algunas notas ilustran los curiosos textos: 

*Emilio Rodriguez Demorizi. Apuntuy dol:mmentor, Vol. 1. Ciudad Tmjiiio. 
Talleres Tipograficos Libreria Dominicana, 1957, pp. 243-265. 

1. En 1846 y, durante muchos anos, los Bmdor dcpou~ase leian al son de 
dos tambores del Ejercito, facilitados al Ayuntamiento. La Policia Mu- 
nicipal, de ese ano, la componian Leandm Espinosa, Comisario. Igna- 
cio Loyola, Segundo Comisario y dos Agentes, Juan Steding y Jose 
Altagracia En 1854 la Policia estaba desorganizadl; el Comisario, Jose 
Patin, renuncio, siendo sustituido por el Comis&o anterior, A. Fipema 
En diciembre de 1856 hie necesario crear una Compania de Policia 
Municipal, compuesta por los milirares Placido Suazo, de la Brigada de 
Artilleria; Ramon Hernandez, del Segundo Batallon del ler. 
Ozpm y Sargento de cazadores; Fermh Perez, Sargento del 2do. Regi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento de Policia y buen Gobierno 

C A P ~ O  PRIMERO 

Art. ho.- Al encontrarse a su Divina Majestad en la calle, 
se arrodillaran los transeuntes, los que fueren en carruajes o a 
caballo, se apearan para verificarlo. Los que asi no lo hiciercn, 
se& obligados y pagaran una multa do 15 fran~os.~ 

Art. 2.- Los que de obras o palabras falten a la venera- 
cion debida a los templos, o a sus ministros y demas objetos 
religiosos, seran arrestados y sumariados por quien corres- 
ponda, con arreglo a la gravedad del caso; en virtud del art. 
262 del Codigo Penai vigente. 

miento; Ignacio Gonzalez, Mayor del 2do. Regimiento; Ramon Diaz y 
Jacinto Polanco (no militares), Juan de Altagracia Cedeno, Sargento 
lro. del Rgiminto O p t a  Juan Miguel Duran, Cabo Furriel de la 4ta. 
Compania de la Brigada de Artilleria: y Segismundo Robiou (no mili- 

m). 

E n  agosto de 1865 el Ayuntamiento resolvio crear un Cuerpo de Poli- 
cia Municipal. El dia 22 del citado mes y ano he aprobado por el 
GobernadorJ. Lamarche, pem con la condicion de que sus componen- 
tes fueran "voluntanos y de  buenas costumbres". Segun el Reglamento 
de Policia, de 1846 (Colmion de @s.. . 1846), el Jefe del Cuerpo tenia el 
titulo de Comandante de Policia. El Reglamento citado es mucho mas 
breve que el de 1857, inserto aqui. 

2. Circular del Ministro de Guerra sobre honores al Santo Sacramento en 
La Caceta, No. 11, S D., 24 a& 1851. A continuacion hay en el manus- 
crito del reglamento, una hoja con diversas Observaciones. Para mayor 
facilidad del lector se trasladan al pie de pagina, en el lugar correspon- 
diente. La primera Observacion dice: "Los de distintas religiones si no 
lo quisieren hacer. se separaran del transito". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 3.- Se prohibe en las inmediaciones de los templos 
durante el santo sacrificio de la misa y cualesquiera otro acto 
religioso, toda clase de algazaras que pueda turbar el silencio 
y recogimiento que deben reinar en tan solemne acto; los 
infractores pagaran una multa de 10 francos? 

Art. 4.- El que venda libros inmorales, estampas, u orros 
objetos que contengan pinturas obscenas, ademas de perder- 
lo pagaran 15 francos de multa. 

Art. 5.- Ningun establecimiento podra abrirse los do- 
mingos ni dias de precepto, bajo la pena de 10 francos de 
multa .' 

Art. 6.-Tambien se ceriaranlos talleres de todas clases y 
los artesanos y acarreadores se abstendran de trabajar en los 
expresados dias, salvo los casos urgentes o de necesidad, de- 
biendo efectuarse dichos trabajos antes de las ocho de la 
manana, bajo penas de 10 francos de multa.5 

Art. 7.- Desde las diez de la manana el Jueves Santo, 
hasta el Sabado al toque de aleluya no rodaran carruajes, ni 

3. Segun EL T d e p u  (1882), primer diario dominicano, en las Iglesias 
muchas mujeres se sentaban en el suelo y o- llevaban sillas de sus 
casas o las pedian prestadas en el vecindario. Solo habia unos pocos 
bancos, viejos y destartalados, para los hombres, pero "durante las mi- 
sas y demas funciones religiosas estos andaban como las mariposas de 
un lado a otro para ver las ninas o enamoradas". Todana se estilaban 
las @IUJ de fuga, en las fiestas religiosas y a la puerta de los templos, 
juego barbaro de los muchachos. Consistia de un envoltorio de cuerdas 
impregnado de gas, que era lanzado, en Uamas, a la muchedumbre, en- 
m la risa de todos. Algunos recogian laplotu y la arrojaban a su NmO 
sobre otras personas. El desorden, pues, no tenia nombre. 

4. Observacion. "Exceptuanse las boticas, panaderias, cafes y tiendas de 
comestibles por menos no pudiendo estas ultimas expender Nnguna 
dase de Licor". 

5. Observacion. "Exceptuanse dos barberos, que p o d h  ocuprne de su 
oficio hasta las diez de la manana". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iiinguna especie de cabalgaduras por las calles, ni estaran abicr- 
tos los cafes, ni demas tiendas en que se vendan licores; ni los 
billares, y otras casas en que haya juegos publicos, a pena de 
15 francos de multa. 

C A P ~ O  SEGUNDO 

MORAL 

Art. 8.- Los que canten canciones deshonestas, profie- 
ran palabras obscenas, o escandalosas, se ofrezcan a la vista 
del publico en actitudes indecentes, o descubriendo alguna 
parte de su cuerpo de aquellas que el pudor prescribe se con- 
serven ocultas, sufriran 15 dias de prision y 15 francos de 
multa. 

Art. 9.- Los padres o tutores de las ninas cuya edad pase 
de tres anos, seran castigados con una multa de 15 francos si 
les permitieren &desnudas a las cales. Lo mismo que aque- 
iios que no tengan el debido cuidado de mantenedos, desde 
la edad de 7 anos, en unas escuelas o establecimientos paia 
que no anden vagando. 

Art. 10.- Todo amancebamiento o adulterio escandalo- 
so, legitimamente probado, sera denunciado a la autoridad 
competente para que se les aplique las penas establecidas por 
las leyes. 

Art. 11.- Se prohibe absolutamente toda clase de juegos 
de suerte; y el amo de la casa y demas infractores se haran 
comparecer ante el Alcalde para ser perseguidos conforme a 
las leyes. 

Art. 12.- Le esta prohibido a toda casa de juegos de los 
permitidos consentir en ellos lujos de famila, domesticos 
asalariados, y todo otro individuo que no tenga modo de vi- 
vir conocido bajo la pena de pagar por primera vez 5 francos 
de multa por cada uno, siendo responsable de los danos y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



que por este caso sobrevengan a los padres o hito- 
res, y si hubiere reincidencias seran condenados a cerrar el 
establecimiento. 

CAP~TULO TERCERO 

* ORDEN PUBLICO 

Art. 13. - Se prohibe a pena de 15 francos de multa, los 
bdes en los altares de c m  y en los velorios de parvulos" 

Art. 14. -Los duenos de tabernas, bodegas, pulperias y 
demas tiendas son responsables de los desordenes que se 
hagan en sus establecimientos; y en caso de tolerarlos, seran 
multados en 15 francos y responsable de los danos que 
ocasionaren. 

Art. 15.- Todo establecimiento de los mencionados en 
el articulo anterior, debera estar cerrado a las nueve de la 
noche, a pena de 15 francos de multa.7 

Art. 16.- Se prohibe la venta de medicamentos en las 
pulperhs y en cualquiera otra clase de tiendas; a pena de 15 
francos de multa, previa la secuestracion de las drogas. 

Art. 17.- Todo el que comprare alguna cosa a hijos de 
familia, persona sirviente y otra cualquiera sospechosa, ade- 
mas de perder lo comprado, y el precio que hubiere dado por 
ellas pagara 15 francos de multa. 

Art. 18.-Todo nino que se encuentre perdido en las po- 
blaciones o fuera de ellas, sera presentado al Regidor de la 

- 

6. Eltrlorio uepurunh es lo que vulgarmente se llama baquini, 

7. "Si la puerta de las ventas fuese la Unica de que se pueda servir la casa, 
bastara que se cierre media hoja y que se puede vender despues de la 
hora prefijada, a menos que no  sea algun objeto destinado a enfer- 
mos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comun, quien lo depositara en una casa de buenas costum- 
bres hasta que aparezcan sus padres; debiendo estos pagu 
los gastos. 

Art. 19.-Los ninos que se encuentren por las calles en- 
tretenidos con juegos, grite& o tirando piedras, seran apre- 
hendidos por los Agentes de Policia y condenados sus padrcs 
o tutores a 15 francos de multa y a los daiios ocasionados. 

Art. 20.-Los ninos de menor de diez anos que, ya por ser 
huerfanos, o ya por tener padres tan negligentes que no 
cuidaren de su ensenanza, anden vagando por las calles o 
plazas, por primera y segundavez seran arrestados y entrega- 
dos a sus padres, tutores o particulares para que los apliquen 
a un ejercicio honesto; y si se sorprenden por tercera vez, 
seran contratados, segun convenio, por el Rzgidor con un 
maestro de oficio hasta que cumplan 15 anos, vigilando siem- 
pre su ensenanza y buen trato. Con este fin habra en el Ayun- 
tamiento un registro en que se inscribira el nombre del nuio, 
el de los padres y el del maestro a quien se entrega, expresan- 
do el oficio y edad del nino. 

Art. 21.-Los ninos de menor de 15 anos que se encuen- 
tren en la clase de los mencionados en el articulo anterior, 
seran entregados al Comandante de Armas para que los haga 
matricular y ensenar un oficio en el Arsenal haciendo en el 
registro la misma mencion de que habla el dicho articulo. 

Art. 22.-Todo vecino de esta Provincia que no sea pro- 
pietario, hacendado, labrador, comerciante, empleado o pro- 
fesor de alguna facultad util, ha de estar precisamente dedicado 
a algun arte, oficio, ejercicio u otras ocupaciones honestas 
que pueda proporcionarle la subsistencia; de lo contrario sera 
arrestado y castigado conforme a la Ley de Vagos. 

Art. 23.-Los que a deshora de la noche se encuentren 
dormidos en las calles. Los que se embriaguen habitualmeti- 
te y se hallen en los sitios publicos en ese vergonzoso estado. 
Los que tengan una conducta relajada, o esten continuamen- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



te distraidos en las tabernas o casas de juegos, estos seran 
reputados como vagos y apresados como tal. 

Art. 24.- Esta prohibido a toda clase de persona salir a 
los campos y caminos, o ponerse en espera en las inmedia- 
ciones y entradas de las poblaciones para abarcar los frutos 
destinados al  consumo de la plaza: todo el que contrawiiere 
a esta disposicion sera condenado por la primera vez a 10 
francos de multa; y si reincide a la misma multa y confisca- 
cion del objeto. 

Art. 25.-E1 primero que advierta o note fuego, sea o no 
vecino de la casa en que ocurra, dara parte a la parroquia para 
que toquen las campanas; y tambien al Regidor, Jefe Superior 
Politico, o Comandante de Armasa 

Art. 26.Se prohiben los pajaros o volantines con cuchi- 
llas en las colas: el infractor sufrira una multa de 5 francos. 

Art. 27.- Todo escandalo o alboroto sera perseguido in- 
mediatamente, aplicandole una multa de 15 francos, y la con- 
dena que requiera la naturaleza del caso. 

C4~bJ.0 CUARTO 

SEGURIDAD RBLICA 

Art. 28.- Todo vecino prestara a la justicia cuanto auxilio 
le demande para la seguridad publica. 

Art. 29.- Se prohibe transponar despues de las diez de la 
noche dentro de poblado, bultos o iios de efectos: el que lo 
hiciere sufrira una multa de 10 francos, pudiendo ser deteni- 
do hasta la averiguacion necesaria. 

Art. 30.- Los herreros y cerrajeros, o sus oficiales solo 

8. A iniciativa del Sr. Agustin Read se inicio en Santo Domingo, en 1893, 
la organizacion de un Cuerpo de Bomberos civiles. En febrero de 1894 
quedo organizada la Compnnia de Bomberos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



haraii llaves a personas conocidas que les presenten las ce- 
rraduras, y nunca sobre estampas o modelos, dando parte a la 
autoridad mas inmediata en caso de sospechas, bajo la multa 
de 13 francos; y sin perjuicio de la responsabilidad. 

Art. 31.- Todo edificio que amenazare ruinas sera. 
reedificado por lo mismo o dembado completamente. 

Art. 32.-Ninguna tienda tendra en su establecimiento, ni 
en ningun otro edtficio de las poblaciones mas cantidad de 
polvora que 25 libras. Los contraventores sufriran una multa 
de 15 francos y la confiscacion del resto. 

Art. 33.- Se prohibe la venta de fuegos artifitiales y pol- 
vora a los hijos de familia bajo la pena de 15 francos de mul ta 
y resarcir los danos que ocasionaren. 

Art. 34.- Se prohibe a toda persona transportar mas de 
un b a d t o  de polvora del lugar de deposito a las pulperias o 
lugar destinado para el expendio, sin que sea con toda la pre- 
caucion necesaria, a pena de 15 francos de multa. 

Art. 35.-Tambien se prohibe la caza de palomas dentro 
de ias poblaciones y el tiroteo de escopetas, pistolas o con 
cualquiera objeto que sea, a pena de 10 francos de multa% 
respondiendo ademas de los danos que se ocasionaren? 

Art. 36.- Las fabricas o talleres de fuegos arthcialcs u 
otras composiciones hhinantes, no podran establecerse en 
el centro de las poblaciones, a pena de 15 francos de multa y 
un arresto de tres dias. 

Art. 37.Se prohibe, a pena de sufrir una multa de 15 
francos y m ciertos casos un arresto de seis dias, el que preii- 

9. En su obra Idea hI wlor h Ir IsIr E*-& (Madrid, 1785). Sanchez 
Valverde hablade Iacaza de palomas dentro de la ciudad. Fuera de ella, 
La Matica (Boca Chica). Andres, La Caleta, Caleton, Dos Hermmos y 
El Fundo, eran sitios prehridos de los cazadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



&candelas de basuras u otras materias que exhalen mal olor, 
en las calles, plazas, patios y corrales interiores, sea cual fuere 
su objeto.I0 

Art. 38.- Se prohibe correr a caballo o en carruajes por 
las calles o puntos donde haya reunion de gentes; los 
infractores seran arrestados y sufriran una multa de 15 fran- 
c0s1l 

Art. 39.- Los pozos de las poblaciones y demas lugares 
tendran su brocal de piedras, con una altura de cuatro pies. 

Art. 40.-Ninguna persona podra andar con armas den- 
tro de la poblacion excepto los que estan autorizados por la 
ley y los habitantes de los campos al entrar o salir de las po- 
blaciones, salvo siempre la prohibicion absoluta que estable- 
ce el articulo 314 del Codigo Penal en vigor relativo a las 
m a s  prohibidas. 

Art. 41- Se mataran todos los perros que anden por las 
calles; y solo podran tenerlos dentro de corrales y en cadena, 
las personas que tengan que custodiar y medios con que 
mantenerlos; el que no sufrira una multa de 5 francos por 
cada uno de los que se les encuentren y sera muerto el ani- 
mal; sin perjuicio de los danos ocasionados. 

10. Hasta 1896 exisb'a la costumbre de las divertidas Can&I<da de San 
Juan y San Pedm 

11. Por resolucion del 7 de marzo de 1859, el Ayuntamiento de Santo 
Domingo prohibio terminantemente las carreras de caballos (m'& & 
sorujas) en las calles de la ciudad. Puede verse como eran esas mmdar 
en las decimas de Bymn -Pellerano Casao- Cmnda & sorn~a, en k r i n  
Dimo. S D., 3 sept 1302; y en la bella novela de Rafael Damiron, 
Rnahnon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 42.- No se permite arrojar alas calles basura, ni ani- 
males mucrtos, ni aguas inmundas, sea por version por los 
canos del interior de las casas, los que sirven para el desague 
de las Ilovedizas; el que lo hiciere pagara una multa de 12 
f ranc~s. '~  

Art. 43.- Se prohibe la crianza de cerdos dentro de las 
poblaciones, a pena de 10 francos de multa. 

Art. 44.-No se permite conducir cadaveres en cajas des- 
cubiertas, ni tenerlos de presente mas de 24 horas. 

Art. 45.- Los Regidores, acompanados de uno o mas fa- 
cultativos, haran visitas cada seis meses en las casas que ten- 
gan noticias que haya enfermos atacados de la lepra o sea 
mal de San Lazaro, para hacerlos encerrar en el hospital des- 
tinado a este efecto; para lo cual los Agentes de Policia haran 
las pesquisas necesarias para que se sepa con certeza las casas 
o lugares que habitan. 

Art. 46.- Las profesiones de medicina y cirugia daran 
parte inmediatamente a la autoridad local de las enfermeda- 
des epidemicas y contagiosas que esten a su conocimiento, 
como tambien de los que fallecieren de estas, o con senales 
de envenenamiento o de violencia. 

Art. 47.- Los boticarios deberan despachar las medici- 
nas a toda hora del dia y de la noche; los que se negaren 
paga& 15 francos de multa. 

Art. 48.- El que tuviere en venta bebidas que reconoci- 
das aparezcan ser perjudiciales a la salud publica seran con- 
fiscadas y botadas. 

12. ias murallas eran los basureros de la ciudad. El 31 de octubre de 1863 
el General Rivero prohibio hesen arrojadas allilas basuras o inmundic~as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 49. -El que vendrre o consenare viveres danados de 
cualquier especie, como leche con agua, huta que no este en 
won, carnes podridas, pescado, cignate, manteca rancia o adul- 
-da, s u M  la pena establecida m el articulo anterior. 

Art. 50.-El panadero que mezcle la haha con diferente 
que no le de el cocimiento necesario, o que la harina este 

danada, ce le confisca'ra todo el pan que haya hecho, el que se 
nnojara al mar o quemata, pagando ademas 15 francos de multa 
por la primera vez; y si reincide se le povara del ejercicia 

Art. 5LEsta prohibido poner a secar cueros en las ca- 
nes, ni hacer depositos de ellos dentro de las poblaciones, a 
pena de 3 fi-ancos de multa por cada cuero. 

C A ~ f r u L . 0  SEXTO 

Co~oornm Y ASEO PUBLICO 

Art. 52.- No se permitira que en las calles se pongan 
maderas, piedras, escombros, ni otro algun embarazo en que 
pueda tropezar los transeuntes; y si por necesidad hubiere 
andamios para adquiera obra en la fachada de las casas ne- 
cesitaran de la licencia del Regidor de la Comun, a pena de 15 
h c o s  de multa. 

Art. 53.- El que con licencia del Alcalde embarace con 
maderas, piedras,etc., el frente de su casa estara obligado a 
poner de noche un farol que alumbre y avise el peligro bajo 
la multa de 1 O hncos. 

Art. 54.-Todas las puertas que salgan sus hojas a la calle 
deberan estar enteramente cerradas o abiertas, a fui de que 
no obstruyan el paso libre, a pena de 5 francos de rnulk" 

13. En 1863 se dispuso cambiar las puertas y ventanas del exterior para el 
interior de las casas, y quitar los canos de las azoteas que arrojaban las 
aguas hacia las calles 

24 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 55.- Se prohibe de hoy en adelante construk aceras 
mas elevadas que el pavimento de la calle, hacer escalones, 
poner columnas, u otros cuerpos que sobresalgan de la Iimea 
general del edificio: los infractores seran obligados a cumplir - 
lo dispuesto, y a una multa de 15 francos. 

Art. 56.- Se manda tambien que las aceras que de hoy en 
adelante se hagan, y las que estando en mal estado se cons- 
tniyan de nuevo, sera como queda explicado en el articulo 
anterior con un ancho de una vara y media a los menos, bajo 
la misma pena que la expresada en dicho articulo. 

Art. 57.Se prohibe emplear el marmol en las aceras, y 
aumentar tierras-y fragmento de la fabrica tanto m los alre- 
dedores de estas, como en las calles. 

Art. 58.-Ningun artesano trabajara ni colgara sus obras 
en la caile: tampoco se lavara ni tendera ropas en ellas, ni en 
manera alguna se pondran muebles, cajas, ni otros objetos 
que obstruyan el paso libre, a pena de 10 francos de multa. 

Art. 59.-Los duenos de casa estan obligados a conser- 
vadas con limpieza y aseo bajo la pena de 5 francos de multa. 

Art. @.-Todo vecino debe conservar el frente de su casa 
h p i o  y aseado, a pena de 5 francos de multa. Esta limpieza 
debera hacerse por lo menos al fm de cada semana, y mas a 
menudo si la comodidad o necesidad lo exigieren. 

Art. 61.-A todo el que se encontrare arrojando basuras 
en los lugares publicos y prohibidos pagara una multa de 5 
francos y botara ia demas que se encuentre en el lugar. 

Art. 62.-Esta prohibido soltar dentro de las poblaciones 
cabailos, yeguas, mulos, burros, becerros, cerdos, chivos, chi- 
vas, carneros y ovejas. Los que se encontraren seran apre- 
hendidos y pagaran sus duenos 2 francos de multa por los 
caballos, yeguas, mulos, reses, y burros; los cerdos, chivos y 
carneros pagaran 2 francos por la primera vez, debiendo los 
Agentes ma~carlos en las orejas, y por la segunda pagaran la 
misma multa y quedaran los dichos animales confiscados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 63.-Todo el que amarre caballos, mulos, burros, o 
rnalquiera otro animal en las puertas o ventanas de las casas, 
en las calles o plazas sirviendose de este modo para echarles 
yerbas, sufrira una multa de 15 francos. 

Art. 64.-Los carreteros o burriqueros que tuvieren que 
cargar algun objeto marcharan al frente de sus animales y a 
paso regular, a pena de 8 francos de multa y responsables de 
10s danos que ocasionasen, no pudiendole poner mas carga 
que la que establezcan los Ay~ntamientos.~~ 

Art. 65.-Los carruajes se llevaran a paso corto, cuando halla 
lodo a pena de 14 francos de multa: tampoco podran abando- 
narlos en las calles sin dejarse quien sujete las  rienda^'^ 

Art. 66.-Los Regidores deberan por si visitar una o dos 
veces al mes los patios o corrales de las casas para ver si con- 
tienen basuras, aguas estancadas, montes, mala disposicion 
de los lugares comunes, poca elevacion de las chimeneas de 
los alambiques, debiendo estas estar de manera que el humo 
no bane las casas vecinas y los que obligaran a asear en el 

14. En febrero de 1859 el Ayuntamiento aprobo un Arancel para los 
burriqueros, cuyo original, manuscrito, conservamos en nuestro archi- 
vo personal. 

15. Moreau de St Me y en su Dcsm$cion de iapmtc cJpamroh de Sato Domingo 
(1796), dice: "Las calles de Santo Domingo son empedradas; se ven en 
ellas algunos coches de los que nosotros llamarnos carrozas o berlinas 
las cuales tienen varas para que tira de ellas un caballo o un solo mulo, 
en el cual va montado el cochero". p i c i o n  de 1944. Traduccion del 
Lic. C k Rodriguez. p. 160) Habla del uso de carruajes en el siglo 
pasado C N. Penson en Cosa An~as.  Trdcionuy e~odzos dc Santo Do- 
mnp S D 1891 pp. 3,44,65. Entre los primeros carros Funebres llega- 
dos a Santo Domingo figuran los traidos por la Sociedad Amigos del 
Pais. El segundo carro Funebre llego en noviembre de 1891, de los 
Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



termino de tres dias, pagando en caso de no cumplimiciito 
10 francos de multa. 

Art. 67.- No se permitira que los cultivadores, herreros y 
fabricantes de velas de sebo, se establezcan en el centro de 
las poblaciones, salvo las ya establecidas16 

Art. 68.- Los duenos de solares deberan hbricarlos o 
venderlos a personas que los fabriquen en tiempo determi- 
nado, debiendo entretanto tenerlos cercados y limpios. 

16. Las fabricas de velas de sebo abundaban ya que estas velas eran el 
pobre alumbrado hogareno de entonces. Como se lee en el periodico 
E l O d n ,  de Santo Domingo No. 5. del 11 de Febrero de 1854, enae los 
civicos propositos externados por don Andris Aybar al ser designado 
Alcalde de la lera. eleccion. figuraban "el aseo de todos los edificios en 
ruinas-ue entonces eran muchos-, la limpieza de las murallas, un ser- 
vicio de recogida de basura por cuentadel Ayuntamiento y el estableci- 
miento del alumbrado publico, que tanta falta hace". En 1860 era 
rematista del alumbrado publico de faroles de gas, don Manuel de Js. 
Garcia En 1865 despues de la partida de los espanoles la ciudad quedo 
a oscuras, durante algun tiempo. Toda la prensa de aquellos anos esta 
plena de quejas contra el alumbrado publica Por el 1882 el gas que se 
usaba era, parece, adulterado o de i n h a  calidad como lo dicen estos 
venos de entonces: 

El gas que venden ahora 
o hablando en pmsapstml4 
da una luz como de aurora, 
blanda, tenue, sutil, pura, 
que insensiblemente al progimo 
le queda la casa oscura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 69.- Al extremo de las casas debera darsele siempre 
color para impedir que quede blanco, por ser perjudicial a la 
vista. 

CAP- OCTAVO 

MERCADOS Y ABASTOS P~BLICOS 

Art. 70.- Las autoridades locales velaran por la conserva- 
cion del orden publico en los mercados 

Art. 71.- El que vendiere con pesas, medidas o varas que 
esten faltos, pagaran una multa de 15 francos por la primera 
vez; por la segunda, la misma multa y ocho dias de carcel; y 
por la tercera la misma multa, un mes de carcel y la confisca- 
cion del objeto vendido." 

Art. 72.- La matanza de ganado y demas a d e s  que 
sirven para el consumo, solo se hara en los mataderos, y des- 

17. Observacion. "Se nombrara a diligenciade los Ayuntamientos un con- 
traste para la seguridad de las pesas y medidas". En la sala de sesiones 
del Ayuntamiento de Santo Domingo habia una inscripcion en verso, 
escria porJuan Vuiasanta a fines del siglo XVIII, puesta alti "cxpresa- 
mente para que los regidores tuvieran siempre a la vista los deberes". 
Decia: 

Los que en aquestos estrados 
juntos regis y mandais, 
mirad bien lo que juzgais 
porque habeis de ser juzgador 

Emplead vuestros cuidados 
en que se halle abastecida 
la ciudad y sea cumplida 
la medida gual al peso 
pues Dios os hizo pan eso 
jueces de peso y medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de las cuatro de la tarde en adelante del dia anterior, a pena 
de confiscacion de la ~arne.'~ 

Art. 73.-La matanza de ganado y demas animales debera 
presenciarla el Regidor de servicio, el que examinara si estan 
sanas. En caso de que exista en el Regidor duda de la salud de 
los a d e s  podra hacerlos inspeccionar por un facultativo, 
el que declarandolo bueno para el consumo, se expendera, 
no debiendo de ningun modo arrojada en parte donde se 
pueda coger y hacer uso de ella. 

Art. 74.-E1 que matare aiguno de los animales previstos 
en el articulo 72 sin el permiso del Regidor o sin el examen 
de ellos, sufrira una multa de 15 francos, previo a la 
secuestncion de la carne. 

Art. 75.-Ningmo podra vender carne calzda en la pobla- 
aon, sin que presente el permiso del Comandante del partida 

Art. 76.-La venia de la carne solo se hara hasta las doce 
de la manana. 

C A P m  NOVENO 

D~RSIONES Y ESPE~ACULOS PUBLICOS'~ 

18. Como curiosidad se apunta aqui que Narciso Sanchez, padre de Fran- 
cisco del R Sancbez, he condenado por la Alcaldia de Santo Domin- 
go, el 19 de junio de 1954, a una multa de 10 francos, por haber "matado 
reses antes de la hora fijada por el articulo 10 del Bando de policia y 
salubridad publica". El 16 de febrero de 1855, Narciso Sanchez "wafi- 
cante de carnes", he condenado a 15 francos de mdta por otra viola- 
cion de las leyes. (Miivo General de la Nacion, libro de la Alcaldia de 
Santo Domingo, 18544855, folios 26 y 159 Vta) 

19. Acerca de las mascaras, bailes, en... en tiempos de la colonia, vease el 
articulo de Fr. C de Umra. Diversiones del tiempo viejo, en su obra 
Diinci&cioaes hlrfhicar, Vol. 1. p. 254. Para lo relativo a las coshimbres 
dominicanas de principios del siglo, vease Enrique Deschampas. La 
Republica Dominicana, Barcelona, 1907, p. 269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 77.- Se prohibe usar para disfraces de mascaras las 
vestiduras de los eclesiasticos, uniformes militares y la hi ta-  
cion de cualquiera otra persona, a pena de 15 francos de multa 
y un arresto de seis dias. 

Art. 78.-Ninguna persona disfrazada podra nevar armas, 
a pena de ocho francos de multa. 

Art. 79.-No se permite que anden mascaras por las ca- 
nes despues del toque de las oraciones, a no ser las que vayan 
o vuelvan de bailes de esta clase, si los hubiere aquel dia, los 
infractores sufriran un arresto y una multa de 15 francos. 

Art. 80.-Es deber de los Agentes de Policia, Alcaides 
de barriom rondar y vigilar los primeros en toda la pobla- 
cion y los segundos en sus respectivos barrios a fin de 

U). Los Comisaxios de Isletas, de la Era de Haid, despues de la Separacion 
heron llamados Alcaldes de Barrio. Desde entonces la ciudad de Santo 
Domingo hie dividida en cinco Cuaneles. El 1 de julio de 1845 hie 
nombrado, para el ler. Cuartel, Juan Trabous; para el 2da, Blas Vauejo 
parael k m ,  Antonio Moreno;para el 4to., Jose Marunez, y parael Sta 
C Martinez. Para el poblado de San Carlos, Antonio de Castro y para el 
de Pajarito (Wla ha r t e )  Pedro Escoto. En 1848 los Jefes de Cuarteles 
eran Claudio Serra, Luis Matos, Antonio Moreno, Blas Candelacio y 
Pedro Altagracia En 1858 lo eran Blas Vallejo, Ramon Alonso Ravelo, 
Pedm Nolasco, Angel Morales y E Rueda Los Jefes de Cuamles Ueva- 
ban una medalla como signo de su autoridad, suministrada por el Ayun- 
tamiento, que debian devolver ai cesar en sus funciones. Tenian a su 
cargo la limpieza y el orden de la ciudad. En 1858 eran Alcaldes de 
Barrio: J M. Bello, N x i s o  Ramirez, Jose Maria Sosa, Pedro Manon, 
Fernando Hemra y Serapio Reyes. En agosto de 1865 lo eran Luis 
Diaz, Feik Vidai, Jose M. Bernal, Julian Barina, Domingo Bermudez, 
Eugenio M. Gneco y Pedro M. Contin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



impedir todo acontecimiento o desorden, dando cuenta 
de esto, como de las muertes repentinas, reyertas y todo 
lo demas previsto en el presente Reglamento al Regidor 
para que ponga pronto remedio, bajo la pena de 15 fran- 
cos de multa si no lo hicieren. 

Art. 81.- El presente Reglamento deroga toda otra dis- 
posicion que le sea contraria, y tendra su ejecucion desde 
el momento de su publicacion y sera enviado al Sr. Jefe 
Superior Politico, conforme al aiticulo 113 de la Constitu- 
cion. 

Dado en la ciudad de Santo Domingo a los 30 dias del 
mes de mayo del ano 1857 y 14 de la Pamz. 

Art. l-Esta obhgado el arrendatacio a impedir la entnda 

21. Este Reglamento fue dictado por el Ayuntamiento de Santo Domingo. 
En la serie de nreculos Quisqueya, su sociedad y algunos de sus hijos, 
que Hostos escribio en Chile en 1892, reproducida en nuestra Hostos 
en SBnm Domingo vol. 1. p. 273, decia el Maestro: "Asi como ese baile 
singular 4 fandango- es una diversion que degenera en vicio, asi la 
gdlnrr es un vicio que degenera en divenion. La &ka es lo que aqui 
(aUie) Uamamos m& &&h, pem aqui y creo que en toda la Ameri- 
ca de origen espdol, es una simple divenion, al paso que en la Repu- 
blica Dominicana, lo mismo que en Puerto Rico y Cuba, es una pasion 
nacional. Es la pasion del juego con todos sus neumtismos, con todos 
sus extravios. con todos sus fumres. En la Republica Dominicana es 
diversion de los domingos Una sola vez he asistido a eUa, en un campo 
cuyos encantos me hizo odiosos: tan viva y tan energica fue la repul- 
sion que me causo el ver convertido un noble, d e m s o  y arrogante 
animplito en bPrba-0 ptrtexto de la codicia y la furia de los hombres 
ias p k a s  de gallos y los fandangos, que son las Unicas distracciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de toda persona que este en mal estado de embriaguez o que 
baya sido reprendido por segunda vez, bien por la Autoridad 
p e  preside o por algun Agente de Policia en seNiciaU 

Art. 2- El rematador queda responsable de la faita que se 
cometa al Art. 20 de la Ley Urbana y Rural que prohibe la 
rntrada de &os de menos de quince anos ni domesticos 
n&riados bajo las penas que alli se imponen. 

Art. 3- Todo el que por imprudencia de su parte en el 
momento de la lucha bien por un ademan grosero o por al- 
guna imprudencia sucediere que uno de los gallos se niegue a 
h pelea, sera multado de cinco a quince francos y responsa- 
ble de los danos que ocasionen conforme a las leves 

Art. 4- ~ i n G a  persona podra durante la cambiar 
de asiento, ni menos permanecer en el cimilo a pena de cin- 
co a quince francos de multa. 

- 
Art. S e  prohibe fumar entre el local de la gallera du- 

rante le pelea a pena de uno a cinco francos de multa. 
Art. 6 -El que usare de untura u otro artificio paca lograr 

que huya el gallo contrario, sera perseguido conforme a las 
leyes 

Art. 7- Ninguno podra t o a  asiento akededor de h valia 
a menos que no se lo permita el arrendataria 

sociales del anbajador de campos y de ciudades, son dos sostenedores 
de barbarie. Mientras subsistan las galleras no se debera considerar como 
d d o  el primer paso de aquel pueblo hacia la civilizacion". 

22 Durante la ocupacion militar yankee, el General Pendleton abuo una 
encuesta acerca de la conveniencia de prohibir o no en el pais la rina de 
gallos Vease en iirrra Di&, S D., junio-agosto de 1918. Eo nuestra 
prensa se han publicado y se publican, frecuentemena. crooicas de 
gallera En este genero l i t e d o  ha sobresilido Jose Ma. Pichado, autor 
de la interesante obra Grruarygdim, Santiago, R D. 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. &Toda apuesta que sea hecha despues de estar los 
gallos fuera del saco, puede rescindirse antes de renir. 

Art. %La apuesta que se verifique despues de sueltos los 
gallos no puede anularse a menos que ambas partes conven- 

gan. 
Art. 10-E1 Arrendatario esta autorizado para hacer pagar 

las apuestas pequenas que se atraviesen en las Nias y para 
recurrir con este objeto ante la autoridad competente en com- 
pania del ganador. 

Art. 11- Todo el que cantare un gallo con un peso fijo y 
resultare tener una o dos onzas de mas, si el contrario quiere 
voluntatiamente jugar la pelea esta obhgado a  da^ nueve rea- 
les a ocho por la una onza y dieciseis por las dos 

Art. 12 Si los gallos propuestos al  saco resultaren igua- 
les en el peso, estan obligadas las partes a verificar la rina, a 
pena de pagv la mitad de lo convenido en la pelea. 

Art. 13-Si la pelea al saco fuere convenida, sera 
irretractable e inalterables todas las postas que se hagan an- 
tes de sacar los gallos del saco. 

23. En el periodico de Javier A n d o  Guridi, EISol, se publicaban noticias 
acerca de la lidiade gallos,como las siguientes: "Gallos El domingo se 
abre la campana de los heroes alados en la conocida arena del Sr. Alonso, 
habiendose formado al efecto bandos o partidos en que el dinem anda- 
ra de sobra. Para que mejor se nos entienda los gallos dispuestos parala 
temporada que principia este pmximo domingo son de recomenda- 
cion: el hijo de la Chiva, el nietode la Pantera, el hermano de Rewolver, 
el coli-blanco de Ama, el papujo de Los iianos, mdos estan listos, 
comiendo bueno y cantando sus hazanas en los anteriores combates. A 
la gallera pues, y fortuna; que el que anda derecho este ano se pela 
hasta las unas". (El Sol, Santo Domingo, 11 de nov. de 1869). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 14-A ningun espectador le sera permitido corre- 
+, reprender o hacer alguna advertencia bien sea directa 

indirecta a los careadores a pena de 5 a 10 francos de 
y responsable del desorden que provenga. 

Art. 15.-. Antes de dar principio a la rina han de for- 
marse cuatro rayas o liieas horizontales. Dos pan carear 
que disten entre si de tres a cuatro cuartas y media y dos 
para soltar que disten respectivamente de las anteriores 
dos tercias. 

Art. 16.- Habra lugar a careo cuando los gallos se pon- 
gan en una posicion diametraimente opuesta o cola con 
cabeza. Si continuan peleando no se repetira el careo solo 
cuando vuelva a repetirse lo que esta dicho que ocasiona 
el careo. 

Art. 17.- Si el careo lo ocasionare la postracion o ce- 
guera de uno de los gallos o el de ambos, los careos se 
haran entonces cada minuto despues de sueltos y medio 
minuto despues de levantados para refrescarlos. 

Art. 18.- Si ambos gallos estuvieren ciegos los careos 
se haran pico a pico tomando siempre los gallos por la 
cola y nunca aplicada la otra mano al pecho. 

Art. 19.- Si los gallos dejaren de acometerse mutua- 
mente durante ocho careos quedara entablada la pelea, 
aunque el uno y el otro dieren pruebas de querer renir. 

Art. 20.- Si despues de ocho careos un galo diere prue- 
bas o manifestare voluntad de renu y el contrario no lo 
hiciere bien por su estado de postracion o por falta de 
voluntad, esta el triunfo por el que diere la prueba. 

Art. 21- En caso de tabla pagaran ambas partes el de- 
recho de gallera por mitad cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 22.- En toda pelea para declarar la tabla debe darse 
un noveno careo que se nombrara la p ~ e b a . ' ~  

Santo Domingo, Enero 20 de 1857. 

Alejandro B o d a  

J. Marthez 

J. M. Perdomo 

L. J. Betances 

J. P. Soler 
sno. 

24. Interesante articulo acerca de una pelea de gallos, reproducido en el 
periodico El Oasis, S D., No. 45, 1856. Entre las numerosas decimas 
de Juan Antonio f ix  hay vatias relativas a los gallos y a las galleras del 
Cibaa En la obra de Jules Faine, Philologie creole acerca del patua, 
senala que las m e s  de la jerga de los galleros. en Haiti, procede de 
Santo Dominga Entre nuestros papeles encontramos el siguiente, es- 
pecie de guion relativo a la lidia del heroico bipedo: Los gallos. Encaste, 
raza (La gallina, el gallo padre). El color y su relacion con el valor del 
galla El tamana El pico. Las espuelas: sus tamanos, sus formas. La 
cresta y su corte. El peso. Criaderos de fama de gallos de pelea. Los 
criadores. Los gallos guineas. Los pollos. La traba. Descripcion de la 
traba. El trabero, su oficio. su competencia Cuido del gallo. La comida; 
el maiz, el agua, etc. Las plumas; epocas en que se cortan y forma etc. 
(La tijera, la cuchilla). El jucheo; el careo. El jucheador. Las modas. El 
paseo; con agua, etc. Epoca en que el gallo esta listo para la pelea. La 
gallera. Camino de la gallera: como llevan el galla Descripcion de la 
gallera. Fuera de lagallera: las cmtinas, pulperias y las cocinas. Prepa- 
rativos. Las apuestas: sus mm. El Juez de valla. Las peleas. Formas y 
aspectos de las peleas. Los gallos corredores; los fanilos. Nombres de 
los gallos. El dueno de la gallera; sus ocupaciones; sus beneficios. Las 
mejores galleras dominicanas. Los jugadores. Los jugadores: Su oficio. 
Malicias de los galleros. Terminos de los galleros palabras y frases usa- 
das. Dias de grandes desafios. Los mas grandes jugadores de gallos 
Peleas celebres de gallos. Las discusiones en la gallera Los pleitos en la 
gallera Udnraralos gallos etc. Palabnu deensalma Refranes degalleros. 
La poesia popular y las galleras". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"La ciudad de Santo Domingo. 
K 7  

(...) a a n t o  Domingo, capital de la Republica, puerto de 
mar situado al Suroeste del Rio Ozama, esta rodeado de mu- 
d a s  y baluartes que con poco gasto pueden r e p ~ s e .  Fue 
el primer establecimiento espanol en America. La bahia aun- 
que segura, es algo incomoda para los buques de alto bordo. 
El 60 tiene de calada once pies, pero limpiando la barra con 
muy poco gasto lo tendria mayor. Falta un buen muele. Las 
calles de la ciudad son anchas y largas, las casas de piedra, 
ladrillo y caoba, solo tienen piso bajo y principal, a pesar de 
su antiguedad por su solida construccion resistirian encima 
nuevos pisos El edificio mas notable es la catedral, empeza- 
da en 1514 por D. Diego, hijo de Colon, en donde estuvieron 
las cenizas del gran descubridor durante dos siglos, y en la 
cuspide del Altar mayor se ostentan en la actualidad las ar- 
mas de Espana que salvaron los dominicanos de la devastacion 
haitiana y que al recobrar su independencia volvieron a colo- 
carlas en su puesto, no obstante haber transcurrido veintiun 

* Mariano Alvarez. "Memoria Santo Domingo o la Republica Dominica- 
na. 20 de abril de 1860". Emilio Rodriguez Demorizi. Anttcr&ntcs & Li 
AnudOn o Espoia Ciudad T ~ j i i i a  Editora Montalvo, 1955. pp. 92- 
93.(Publicacion de la Academia Dominicana de la Historia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



anos. Hay tambien catorce iglesias y capillas algunas de ellas 
en mal estado. Los otros edificios principales son el Palacio 
Nacional, el del Congreso, el Ayuntamiento, un colegio, el 
Arsenal, Hospitales etc. Las minas del colegio de los Jesuitas, 
el Palacio de D. Diego y el convento de San Francisco el 
Grande demuestran y recuerdan la grandeza y magnificencia 
de esta ciudad. El primer golpe que recibio su prosperidad 
fue en 1586 por Sir Francis Drake, que la tomo por asalto, 
destruyendo y saqueando casi todo. Los terremotos de 1684 
y 1691 causaron graves danos en muchos de los edificios que 
Drake no arruino y finalmente las espoliaciones de los 
haitianos en 1821 y 24 la privaron de sus mas interesantes 
monumentos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"( ...) l!% atravesar el Placer Uamo nuestra atencih la 
desembocadura del Ozama, comprendida en un fondo de 
verdor y lozania maradoso, como lo son por lo regular to- 
das las desembocaduras de los nos antillanos. Servian de 
marco a aquel vigoroso cuadro de naturales y variados mati- 
ces, la contra-costa, elevada y cubierta de selvas, y las lejanas 
montanas veladas por suaves tintas. 

Asentada, como sabemos, la Capital dominicana a la de- 
recha del Ozama; rodeada de viejas murallas de piedra, 
flanqueadas por lunetas y reductos, campeando sobre toda 
su masa la Tome del Homenaje, concluye el viajero por creerse 
transportado a una ciudad de Europa. 

Veiamos desde el mar, ademas de la historica Torre, el 
Faro, otras varias de los templos catolicos y la masa negmzca 
del liarnado "Cuartel Grande". Penetrase en el Ozama por 
ancha y profunda boca, de paso peligroso por una roca que 
vela a la izquierda, originando la rapidez de la corriente,' pa- 

* Adriano Lopez Morillo. Mcmmmra.c mbn & scgwndo ninmrpomnox dc Santo 
Domingo a Erpafia. Tomo 1. Libro Primero, Cap. VIII, Santo Domingo. 
Editora Compio, 1983, pp  220-229. (Sociedad Dominicana de Biblio- 
filos). 

1. A esta dase de rocas en el pais llaman "Lajas" y no se si aun hoy exishri 
la de la emboscadura del Ozama o la habran volado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



saba la roca, el fondo disminuye, no alcanzando en algun 
punto mas de una braza, por lo cual solo pueden penetrar 
barcos de poco calado. 

Domina la Ciudad con sus fuegos la onlla izquierda, como 
asimismo gran extension del rio. Antes de llegar al muelle, 
pueden verse, ademas del Cuartel Grande. el ALMACEN 
GENERAL o ARSENAL, el PALACIO DE GOBIERNO, 
y las ruinas del PALACIO de los COLONES. 

Ditigiendo la vista a la orilla izquierda destacase en pri- 
mer termino la Capilla del Rosario y luego el pueblecito lla- 
mado Pajarito, con una vieja bateria denominada "de los 
espanoles", de 1809. Aiu estuvo acampado Sanchez Ramirez, 
el caudillo de PALO HINCADO. Desde aquel punto dirigio 
el sitio y ataque a la Ciudad ocupada a la sazon por los fran- 
ceses. 

A pocos metros de Pajarito conservame restos de las rui- 
nas de la Ciudad de Nueva Isabela o Santo Dominga Proxi- 
mo a las &as se halla el llamado "Campo de los haitianos". 
En el fondo del no, sobre esa misma orilla izquierda, vimos 
una pequena masa de piedra, casi en G a s ,  que domina el 
rio y la entrada; era un reducto h a d o  "de los franceses" de 
1809. 

En el desembarcadero de la ciudad hav una barca oara 
poner en comunicacion ambas orillas, ofreciendo a veces di- 
ficultades su manejo por las crecidas del rio. 

Una vez en tiem, Plandolit, Vicario y yo nos duigimos a 
San Carios pueblecito fundado fuera de la muralla y que en - , . 
aquella epoca carecia de importancia. Ignoro despues de tan- 
tos anos txanscUmdos cual habra sido su progreso. Constituian - - 
San Carlos una Iglesia de madera y un centenar de casas de 
palma, la mayoria "bohios", elevadas en el accidentado terre- 
no que rodea a la Capital. Aquel barrio tenia el aspecto 
marcadisino de un pueblo africano del Zambeze o del Lago 
Nianza, tanto por la peculiar construccion de las viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



como por el color de sus habitantes. Aquellos ''bohios" en- 
&vados unos cerca de otros, en caprichosa y desordenada 
alineacion, rodeados de arboles y plantas -das y bellas, 
daban a San Carlos una fisonomia original y alegre, a la vez 
que salvaje, que contrastaba con el sabor y aspecto europeo 
de la Capital. 

Frondosos jobos, limoneros, guayabos, adelfas y otros ar- 
boles de la rica flora dominicana daban sombra y frescura al 
vecindario. 

Como el calor era insoportable, quisimos dishtar unos 
momentos de la sombra que un jobo de esplendida corona, 
que nos brindaba un espacio despejado, a manera de plaza. 
Mi inolvidable amigo el Teniente Don Enrique Plandolit, 
joven de brillante imaginacion y buenas ocurrencias, e n  uno 
de los mayores haraganes que he conocida Sentiase cansado 
apenas empezaba nuestra excursion. Al ver el opulento 
"jobo", fue el primero en proponer que himanmos un ciga- 
rro a la sombra de aquel arbol que a manera de tupida tienda 
de campana nos protegeria de los ardientes rayos del sol, que 
en aquellos momentos caian sobre nuestras cabezas. 

Pronto nos Mnos rodeados de una turba de chiquillos de 
diferentes sexos y edades y en completo estado de desnudez; 
asi pudimos apreciar todos los matices de la.piel de los pe- 
quenos habitantes de San Carlos, desde el negro ebano hasta 
el chocolate falsificado.  como no habiamos de creemos 
aansportados al interior del Afnca? 

Observamos que, entre aquellas criaturas, los habia 
talluditos y que bien podian las madres, por pudor, obligades 
a vestir un pantalon o colocarles un trapo, como las lavande- 
ns  del Yaque, precisamente donde los escultores ponen a 
SUS Venus la hoja de parra. 

A nuesws curiosos impetfinnrtu hicunosles algunas pre- 
guntas referentes al poblado, pero con recelo volvian h cara. 
Sonriendose unos para otros guardaban silencio, no contes- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



taban, manteniendose desconfndos y observadores. Solo 
entre ellos cuchicheaban; miouido a uno o otro indistinta- 
mente, no senalaban; parecia que lo que mas les llamaba la 
atencion eran los guantes 

Por las puertas de los inmediatos bohios asomabanse de 
cuando en cuando caras negras que nos miraban con salvaje 
dureza, dando a entender bien claramente que eran tambien 
de los que no querian "el cambio de bandera". Hijos de aque- 
llos esclavos del tiempo viejo de Espana, temian que restau- 
rasemos aquella ignominia. Agetltes secretos de Geffrard se 
encargaban de sembrar la duda y el temor entre aquellos ne- 
gros. 

Cuando terminamos de fumar, resolvimos marchar aban- 
donando a San Carlos, donde nada tenivnos que ver ni que 
hacer. Enderezamos nuestros pasos hacia la Ciudad de los 
Colones, deseosos de ver ruinas que evocasen recuerdos de 
los tiempos de grandeza de nuestra patria. Llegamos a la mis- 
ma puerta por donde el & anterior habiamos penetrado en 
la Capital y, con grata sorpresa, encontramos alli, hablando 
con el oficial de guardia de Cazadores de Isabel 11, a nuestro 
companero de Regimiento y querido amigo, el Teniente Don 
Jose Rendon, joven de arrogante figura y amenisimo trato. 
Cuando se entero de nuestros propositos de turistas, se ale- 
gro y nos dijo: 

-Precisamente estoy esperando al Coronel Francisco 
Abreu, joven dominicano que os agradara, me ofrecio acom- 
panarme por la ciudad. Si quereis, podeis aguardar, os pre- 
sento a el y vereis que bien lo pasamos 

Aceptamos gustosisimos no solo por la agradable coin- 
panh de Rendon, sino porque tendriamos de cireroneauno de 

2. Muerto el 20 de octubre de 1863 en Puerto Plata, al atacar con arrojo 
una trinchera dominicana Era hijo del General del mimo apellido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



los jovenes mas queridos de la Capital, que Rendon nos elo- 
gio mucho y en verdad con suma razon. 

No se hizo aguardar mucho Abreu. Llego con su natu- 
ral jovialidad, dandonos la mano a todos sin aguardar a 
que Rendon nos presentase, como lo hizo luego. Desde el 
primer momento reino entre nosotros el franco trato pro- 
pio de la juventud. Abreu se condujo entonces y mas tar- 
de, cuando con Santana fue al Cibao, como si toda la vida 
hubieramos sido amigos. Este era el caracter que resaltaba 
en los dominicanos. Supongo que seguiran siendo lo mis- 
mo: francos, carinosos, joviales y buenos. Los hombres 
de color, en su mayoria, nos miraban con recelo y algunos 
con odio, pero vuelvo a decir que el temor a que los re- 
dujeramos a la esclavitud hacia germinar en muchos aque- 
llos malos sentimientos. 

Joven aun el Coronel Abreu, pues no tenia mas que vein- 
te y ocho anos, habia nacido en Santo Domingo del Ozama 
de una familia de antiguo abolengo espanol intimamente li- 
gada a Santana, a cuya amistad, no a sus servicios, debia los 
ascensos mi joven amigo, que era Ayudante del ex-Dictador. 
Con sus buenas maneras y ameno trato, conquisto al mo- 
mento nuestros corazones de pocos anos y, como conse- 
cuencia, todas nuestras simpatias. 

Deliberamos el plan que debimos seguir en la visita a la 
Capital. Sin embargo, como no lograbamos conciliar todas 
las opiniones, adoptamos lo mas practico y razonable, que 
h e  encomendar a Abreu que nos guiase conduci&donos a 
su voluntad, mision que, entusiasmado y gustoso, acepto. 

Nos despedimos del oficial de guardia,' deseandole bue- 

3. El Alferez Francisco Trapero, muerto de un balazo en la cabeza el 6 
de septiembre de 1863, al atacar a los dominicanos en Santiago de los 
Caballeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ril suerte en aquel servicio, y penetramos por la misma caiie 
del dia anterior. 

Al pasar por una casa de buena apariencia, vimos asoma- 
do al balcon a un caballero de agradable figura y aire distin- 
guido que nos miraba con atencion. En el fijo la vista el 
Coronel Abreu, quien deteniendose y despues de saludarle, 
le dijo: 

-Antonio, te presento estos amigos; quieren ver lo que 
hay y voy a acompanarlos. 

+e suban esos senores- contesto el interpelado salu- 
dandonos con f i n a  

Xabaiieros, unba, a tomar un vaso de cemeza; este es 
Antonio Abad Aifau, vicepresidente que fue de la Republica. 
Nos queremos como hermanos, ya vereis que guapo es, que 
corriente. 

Empujandonos Abreu Carmosammte, sin permitirnos for- 
m& ninguna disculpa, nos obligo a subir a la casa del Ge- 
neral Alfau, que nos recibio a la dominicana, es decir, sin 
etiqueta; lo digo con grato recuerdo e inolvidable zpdeci- 
mienta 

Aifau era joven, bien educado, de fino trato, pero, como 
todos sus paisanos, exento de formuias de etiqueta, aunque 
no de buenas formas Tenia don de gentes, ya por su exterior 
arrogante, de gran atractivo, como tambien por su bello ca- 
ractet Valiente hasta la temeridad, con lo que no desmentia 
la raza: era blanco como toda su familia, y uno de los mas 
firmes apoyos de Santana y anexionista sincero como su her- 
mano D. Felipe. 

El G e n e 4  con bondad suma, nos condujo al comedor, 
pieza amueblada con elegancia y surtida de buena reposteria. 
Fuimos obsequiados con cerveza y pastas y se entero de nues- 
tros nombres y Regimiento m que serviamos, recomendan- 
do a Abreu que a la hora del almuerzo nos trajese. Queria que 
lo honrasemos sentandonos a su mesa. Excusamos aquella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



invitacion haciendo conocer al General el compromiso que 
teniamos -como asi era- de almorzar con otros compane- 
ros, que liegada la hora nos esperarian en un Restaur+nt, punto 
de cita ya convenido. 

El General defirio a nuestra excusa y nos recomendo que 
siempre que lo necesitasemos le escribieramos Luego, con 
bondad suma, nos acompano hasta lo alto de la escalen. Al 
despedimos le expresamos no solo nuestra adhesion a su 
simpatica persona, sino que siempre guardariamos grato re- 
cuerdo de su franca y noble hospitalidad. 

Cuando ya estuvimos en la calle, indicamos a Abreu que 
queriamos ver las minas del Palacio de los Colones y sacar un 
dibujo de elias 

-Pues andando, senores, vamos alla -contesto nuestro 
amiga 

Entramos por una calle casi solitaria, cuyas casas 
deshabitadas con sus techos hundidos, denotaban el aban- 
dono en que yacian. Mas adelante, atravesando otras vias, 
advertimos las mismas senales de ruinas; indudablemente, la 
decadencia y la pobreza eran visibles en Santo Domingo. 
Recuerdo que cuando saltamos a tierra solo habia en el mue- 
lie dos goletas con pabellon ingles cargando maden para 
Curasao. Nos aseguro Abreu que a veces transcurrian ocho o 
mas dias sin que ningun pabellon extranjero entrara por la 
boca del Ozama. 

Las calles de la Capital dominicana son como todas las 
de las poblaciones americanas, anchas, rectas, con las aceras 
de ladrillos muy barridas y limpias ante las casas habitadas; 
sin duda los vecinos eran los encargados de la limpieza; el 
Municipio no se cuidaba de aquel detalle de politica urbana. 

El caserio por lo regular eca bueno, con aspecto de pue- 
blo viejo de Castiua y formabapendant con las casas de palma 
yyagua, de los paises americanos 

Distraidos con amena y variada conversacion, detenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a cadamomento por los oficiales espanoles que encontrabamos 
a nuestro paso, llegamos por fin frente a las ruinas del "Palacio 
de Colon". sue era el obieto de nuestra excursion Con verdade- - .  
m recogimiento y atencion contemplamos aquellos despojos, 
aquellos paredones y arcadas que nos recordaban, a la vez que la 
obra de &u civilizahon ad&tada, un pasado gloriosa 

- 

Mi, al pie de aquellos muros derruidos y abandonados, 
mas para nosotros de elocuentes recuerdos, se agolpaban a 
nuestra joven e impresionable hagimcion variados pasajes 
de nuestra historia, de la Espanola de Colon. Con tristeza 
grande, recordamos algunos de los episodios de nuestra do- 
minacion en aquel pais; lo mal comprendidos que por nues- 
tros m c h s  fanaticos gobernadores habian sido los pobres 
indios, tan pacificos y buenos. Aunque de origen espanol, 
Abreu era dominicano y se condolia aun mas que nosotros 
de aquel pasado de desdichas para los infelices indigenas. 
Recordo la cruel muerte dada por el feroz Nicolas Ovatido a 
la bella reina Anacaona, a su valeroso marido Caonai-o, caci- 
que de Maguana, y a Bohechio, hermano de aquella, cacique 
del casilegendario REINO DE JARAGUA, la ARCADIA, la 
dorada HESPERIA del bellisimo valle del TEMPE.' Rccor- 
damos no solo aquellas victimas, sino a toda la raza india 
perseguida, casi exterminada por Ovando, Bobadilla, 
Veiazquez; toda la grey de aventureros que en tropel acudiaii 
a los paises descubiertos por Colon.s 

4. Asi le llama en su obra "EnriquiUo" D. Manuel de Jesus G-lvan notable 
dominicano tan leal a Espana como a Sanm Domingo. 

5. Las Casas asegura que en 1509, cuando llego a Sto. Domingo Diego 
Colon. apenas quedaban 60.000 indios de tres millones, que eran al 
tiempo del descubrimiento. 
Historia de las Indias Libm 111 Caps. 11 y XXXVI. Algo exagerado 
encontramos lo de los tres millones aun cuando lo diga el muy respeta- 
ble Las Casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como inefable consuelo, comentamos los humanitarios 
esfuerzos del bondadoso P. las Casas, de nuestra grande y 
buena Reina Isabel 1, protectores de los indios, pero cuya 
autoridad no alcanzaba a remediar las mpsticias que a tan 
larga distancia tenian lugar, quedando por lo re@ defrau- 
dados sus nobles fmes y sin enderezar tanto entuerto como 
en la Espanola se cometia por autoridades y colonos 

Dedicamos tambien un sentido recuerdo al Gran Almi- 
rante, a las inpsticias y malos tratos que recibio en la Colonia 
por orden de Ovando y, por ultimo, convinimos en que Es- 
pana no habia ganado nada con la aveniura americana en que 
el Gran Colon nos habia metido: aue el descubrimiento v . . 
colonizacion de America, que nadie nos agradece, fue,fhnte 
de desventuras y grandes males que hoy vemos con toda cla- 
ridad. 

Estas y o h s  reflexiones de mas bulto y no menor atrevi- 
miento nos comunicamos unos a otros con argumentos mas 
o menos apasionados, pero como deseaba tomar un dibujo 
de las ruinas rogue a mis amigos que dejaramos para otro 
momento aquellas disquisiciones historicas de tanto interes 
paca todo corazon espanol; de lo contrario, no tendriamos 
tiempo pan ver a Santo Domingo; la manana estaba muy 
adelantada, quedandonos pocas horas de permanencia en tie- 
m. 

Mis amigos asintieron a mi invitacion; mientras iumaban, 
hice un Lgero boceto de las nllnas,6 que Iigeramente voy a 
describir. 

Los que hayan leido la historia dominicana ya saben que 
la ciudad de Santo Domingo del Ozama fue fundada por 
Baaolome Colon m la o& izquierda del rio y que sus ruinas, 
citadas mas arriba, existen con el nombre de Isabela. En 

6. Que aun conservo y publica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1502, destruida la ciudad por un horroroso ciclon, h e  tras- 
ladada por Ovando a la orilla derecha, donde hoy se en- 
cuentra. 

El Palacio construido por D. Diego, hijo del Almiran- 
te, nombrado Gobernador en 1509, debio ser esplendido 
a juzgar por sus grandes proporciones. Tiene el corte de 
sus obras espanolas del siglo XVI, con grandes arcadas y 
vastas habitaciones. Aun en la epoca en que lo vi estaban 
en buen estado las paredes, construidas de bloques de pie- 
dra. La portada principal que da a la ciudad, conservaba 
todavia primorosos arabescos, lo mismo que algunas ven- 
tanas. A la par que palacio era fortaleza; esto lo comprue- 
ban los tambores aspillerados que hay en los angulos 
muertos, los cuerpos salientes del edificio y la muralla ex- 
terior que rodea al palacio, modificada en epoca reciente, 
cuando le colocaron merlones y canoneras que aun hoy 
tendra, porque no creo que los dominicanos hayan hecho 
alteracion en aquellas ruinas abandonadas. Cuando las vi- 
site estaban rodeadas de barracas de negros y se utiliza- 
ban para guardar caballos. Montones de escombros 
embarazaban el interior, en otro tiempo formado de salo- 
nes ricamente adornados, segun los cronistas de la epoca, 
que tambien mencionan la belleza y valor de una escultura 
que habia en el p n  salon, detras del trono del Virrey, 
ostentando las armas de Castilia. 

No era posible descubrir nada en aquellas piedras ne- 
gras, tapizadas de plantas variadas: grandes arbustos bro- 
taban hasta de la cornisa alta. Si no arranca aquella flora, 
si los dominicanos no tratan de limpiar aquella vegetacion, 
concluira esta con lo que resta de la mansion de los Colo- 
nes. Nadie ignora que en las Antillas, efecto de la hume- 
dad y el calor, todas las plantas tienden a hacerse 
arborescentes, constituyendo las raices un elemento gran- 
disimo de destruccion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La muralla exterior tenia en cada angulo una garita de 
construccion posterior al edificio. El espacio comprendi- 
do entre esta muralla y el Palacio en ,  sin duda, el jardin. 

Algunas paimeras, elevando su airosa corona por encima 
de mellas historicas ruinas, daban al conjunto un efecto sor- 
prendente, constituyendo el adorno siempre bello del paisa- 
je americana 

Terminado mi boceto, nos dirigimos al Teatro, construi- 
do en una antigua Iglesia, de capacidad suficiente para las 
necesidades de aquel publica 

Despues visitamos la antigua ciudadela, la Torre del 
homenaje y el calabozo donde los dominicanos dicen que 
estuvo preso Colon. Aliipudimos leer, en sus paredes, cen- 
tenares de nombres de extranjeros, en particular ingleses. 
Escribimos los nuestros, tome un dibujo y salimos direc- 
tamente para la Catedral. Es de estilo gotico, pero con las 
corrupciones que en las obras del Siglo XVI se introduje- 
ron en aquel grandioso arte. Edificio amplio, severo, de 
buen corte, nos llamo la atencion el escudo de armas de 
Espana, con el Aguila imperial que campea en lo alto del 
altar mayor,' cuyo retablo con buenas tablas pintadas, aun- 
que de la misma epoca de la Iglesia, tiene un pronunciado 
estilo plateresco. Tiene naves amplias, con bastante luz, y 
se encuentra bastante bien cuidado. A la derecha del altar 
mayor, existian varias lapidas cubriendo unas criptas en 
donde estaban enterrados Don Diego Colon, hijo del Al- 
mirante y Don Luis Colon, hijo de Don Bartolome, her- 
mano del Almirante. Vimos una cripta vacia, en donde, 
segun el sacerdote que nos acompanaba, habian permane- 

7. Era el mismo que el obispo Senor Moreno del Cristo mostro al enviado 
Senor Torrente. 
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cid0 los rcstos de Colon hasta 1796; en que fueron transpor- 
tados a La Ilabana cuando, a consecuencia del tratado de 
Basilea, perdimos la Isla. 

8. En 1877, al estar unos trabajadores haciendo reparos en las criptas en- 
contraron una urna de plomo con restos humanos e inscripciones, por 
las que.se ve que estos restos deben ser los autenticos del Almirante y 
no los que nuestra Escuadra Ilevo a La Habana en 1796. Ea gobierno 
espanol nombro comisiones que, en union de otros dominicahos, fue- 
ron encargadas de estudiar el hecho, pero no hubo conformidad. Los 
dominicanos afirman que aquellos son los restos de Colon y los espa- 
noles dicen que no, que los autenticos son los de La Habana. 
El reverendo d re lado de Sto. Domingo, Fray Roque Cocdua, y el vir- 
tuoso P. Billini, han sostenido en brillantes y sabios escritos la verdad 
del hallazgo, combatidaunas veces por error. otras por interes de cierto 
orden y en esta tarea han contribuido los competentes escritores D. 
Emiliano Tejera. D. Jose Gabriel Garcia, las inspiradas poetisas D a  
Salome Urena de Henriquez, D a  Josefa A. Perdomo y otros Literatos 
dominicanos y extranjeros como TmvenTwis y Henry Harrise. Adolfo 
Cranan, en su Historia del descubrimiento de America, refiere en el 
tomo 1. pag, 324. que el dia 11 de Enero de 1891, ante el y diferentes 
Consules y representantes, fue abierta la urna que los dominicanos 
encontraron y Cronan y todos juzgaban autenticos los restos. 
Una nota al dorso de Adolfo Liper Alvarez (nieto del autor), fechada 
en Viga, noviembre de 1964, dice "En el borrador del autor),fediada 
en Vigo, noviembre de 1964, dice: "En el borrador manuscrito, el autor 
Gade: 
''No es posible por uno y o w  informe saber la verdad, pero me inclino 
a los dominicanos". 
"Lo que nene despues: 'El Rvda Preldo de Sta Domin go...' etc. lo 
debio de poner posteriormente al pasado a limpio y solo aqu?. 
"Lo creo influido por lalectura de los autores que cita y... equivocado". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A las ocho de la manana del 17 de junio de 1869, el 
vapor 7jbee -capitaneado por Delanoy- avisto la costa de 
Santo Domingo. Una baja lhea costera, cubierta basta el 1i- 
mite mismo del aguaje con una profunda vegetacion, bor- 
deaba el mar. En el interior se levantaban las cumbres 
escarpadas de las cordilleras del Sur, a primera vista parecian 
nubes plomizas que presagiaban tempestad, pero al miradas 
mas de cerca se manifestaban en toda su grandeza de bosque 
y color. H a b h o s  entrado favorablemente en las latitudes 
tropicales. La tremula atmosfera estaba cargada de las fragan- 
cias de la isla. Las aguas azules estaban tranquilas, rotas solo 
por los rizos llenos de espuma, extendiendose muy lejos en 
el horizonte caliginoso. Innumerables peces iroladores salta- 
ban a nuestro alrededor, dando motivos sus graciosos movi- 
mientos para especular sobre la locomocion aerea. 
Traveseaban en el aire numerosas aves de mar y tierra. El 
magnifico barco se abria paso perfectamente a traves del 1i- 
quido camino, y pronto disminuyo la distancia a la costa. 

(...) Segun avanzaba por la ria Ozama, el Tybee saludo con 
un canonazo de una antigua pieza de bronce que parecia que 

* Randolph Kem. Sun& Domiap PinnLtrtrr J @untes & un Uajr. Sanm Do- 
mingo. Editora de Santo Domingo, 1978, pp. 5,9-10.21-28.61-65.(So- 
ciedad Dominicana de Bibliofilos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~h sido de la epoca de los bucaneros. Los marinos habian 
el canon, porque creo que antes se le Ilamo asi, con 

la mitad de mecha y una racion extra de polvora. La ensorde- 
cedora detonacion espanto las aves acuaticas de la vecindad, 
que al no esta acostumbradas a tan violentas perturbaciones 
sobre el Ozama, emitieron una perturbadora baraunda de 
agudos sonidos. La gente de la costa respondio con gritos 
mas vigorosos El entusiasmo del momento aumento cuan- 
do una de las baterias de la plaza devolvio el saluda Al entrar 
en la del "lado del puerto" vimos una estructura venera- 
ble, una torre de la epoca de Colon, y siguiendo las oriuas 
estaban las paredes y murallas de frente al rio. Del lado de 
"estribor" el terreno se exten& a cierta distancia en for- 
ma de llanura, a unos veinte pies sobre el nivel del rio, y 
estaba cubierto de arboles y maleza con toda la riqueza de 
los tropicos. 

El barco siguio hasta cerca de un cuarto de milla rio arri- 
ba y ando contra el muelle de la aduana. En cuanto ?marra- 
mos, los funcionarios de la aduana subieron a bordo, 
quedandose uno durante toda nuestra permanencia en 
puerto. 

El Ozama es totalmente inapropiado para barcos de gran 
calado, a causa de la insuficiencia de agua. Los grandes bu- 
ques estan obhgados a anclar fuera, en la rada frente a la ciu- 
dad, mas o menos a un cuarto de milla. El fondeadero esta 
abierto a todos los vientos del Sur, Sudeste, Medio Este, Su- 
doeste y Oeste y la brisa marina hacia el Sur enibravece el 
mar. El fondo es de arena negra y barro, un buen terreno 
para sostener el ancla. Dentro de una d a  de la torre de 
senales en el punto occidental de la boca del rio, los sondeos 
varian de cuarenta a cincuenta brazas, disminuyendo hacia la 
costa hasta diez brazas, y desde ahi desciende gradualmente 
la profundidad hasta la playa. El punto oriental de la entrada 
es plano y rocosa El 60 en el interior es un puerto seguro y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



excelente, pero a traves del desembocadero se extiende una 
roca solida, con no mas de trece pies y medio de agua. El 
ancho del rio no pasa de unas cien yardas 

(...) Un paseo por la ciudad.-Las calles.-Edificios.- 
Notas historicas.-La muralla 

En el barco todo era actividad -subiendo diversos pro- 
ductos de exportacion de la isla, principalmente azucar, 
campeche y caoba. Eran diversiones agradables en tierra re- 
viW en la mente antiguos hechos historicos, que databan de 
los dias de Colon, o recibir las atenciones de amigos nuevos 
y corteses. 

La. tarde siguiente deje el barco para un segundo paseo 
en la ciudad. Entrando por ia puerta de la Atarazana, dtrigi 
mis pasos hacia algunas de las calles principales Santo Do- 
mingo, segun vi, es en todo su aspecto una ciudad espanola. 
Habiendo sido planeaua y mas aun, construida completamen- 
te, en lo tocante a su super,".&, en los dias de los Colon y sus 
sucesores inmediatos, la ciudad poseia todas las pedacida- 
des de ese periodo remota Las calles eran extendamente 
estrechas, no mas de dieciocho a veinte pies de ancho, con 
una acera en cada lado de no mas de tres pies Las calles 
estaban cubiertas de un pavimento duro, eran uniformes y 
en general estaban bien preservadas Senrian por p a l ,  pro- 
miscuamente, para los hombres, las bestias y los vehiculos. 

Los edificios en el centro de la ciudad eran, generalmen- 
te, solidos Los que llevaban las huellas de la antiguedad esta- 
ban construidos con piedra caliza. Muchos de los mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



modernos estaban construidos de una composicion de tie- 
rra, gravilla y cemento llamada "tapia". Se me informo que el 
proceso de levantar un edificio de este tipo consiste primero 
en construir columnas, o colocar vigas verticales, y entonces 
levantar un entablado temporario dentro y fuera y llenar este 
molde con "tapia". Despues que endurece, se quitan las ma- 
deras y las paredes, que fortalecidas por las vigas de piedra o 
de madera, se solidifican y son duraderas. 

Las casas mas grandes se construian en un solar con un 
patio interno. Las ventanas eran altas, por encima de la Iinea 
de vision de los ejemplares corrientes de la famiiia humana. 
Las ventanas eran notablemente grandes, probablemente para 
admitir aire en abundancia, y en lugar de vidrio o persianas, 
estaban protegidas por rejas de hierro, que formaban una 
especie de guarnicion al frente. Las puertas eran decidida- 
mente a n u a s  y eran lo suficientemente hertes para servir 
de entrada a una prision, o lo suficientemente anchas y altas 
para permitir la entrada de un coche. 

Todos los edificios tenian techos de ladrillos lisos, y la 
mayoria, los del centro de la ciudad, eran de dos plantas Juz- 
gando por la apariencia de estas estructuras, la mayoria de 
ellas e- las mismas que se construyeron 6nginalmente en 
el l uga~  Como regla las residencias eran de apariencia excesi- 
vamente sencilla en el exterior. Unas pocas estaban embelle- 
cidas en las ventanas, sobre las puertas y bajo los aleros, con 
esos disenos peculiares esculpidos y ornados, tan frecuente- 
mente vistos en los antiguos edificios espanoles. Era muy 
evidente, por el musgo y el OM que se habia acumulado para 
esconder estos intentos de elegancia arquitectonica que es- 
tos edificios no eran de fecha reciente, sino que debian haber 
sido erigidos y ocupados por algun aventurero de exito, de 
tierra o de mar, en los dias mas brillantes de Santo Domingo. 

Unas cuantas de las calles estaban dedicadas a tiendas, 
esto es, los negocios alli monopolizaban la mayor parte de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



los edificios y, con excepcion de los que se hallaban en frente 
del mercado, no habia ninguna parte de la ciudad dedicada 
enteramente a este proposito. Aqui se habian reunido las tim- 
das al detalle y los pequenos comerciantes. Los almacenes de 
los mayoristas y los importadores se hallaban cerca del cen- 
tro de la ciudad. Los consulados y las lineas navieras no ocu- 
paban un lugar determinado. Durante la presencia del barco, 
la bandera norteamericana estuvo desplegada constantemente 
en el consulado y por esta insignia no fue dificil hallarlo y 
ademas, gracias a la d t u r a  de la epoca estaba por el momen- 
to investido de la nacionalidad y dignidad del suelo norte- 
americano. 

Los habitantes de las cercadas de la ciudad vivIan en pe- 
quenas chozas, o casas de madera, construidas con postes 
rectos que se colocaban en tierra y techadas con una gruesa 
barda hecha de hojas de platano. 

Santo Dwnineo es hov en dia la mas vieia ciudad euro- 
pea que subsiste en el hemisferio occidentai, y con todas las 
posibilidades y oportunidades pasadas deberia haber sido la 
~etropolis del mundo tropicaloccidental. La ciudad se fun- 
do en 1493.' La sede original estuvo ubicada en la margen 
oriental del Ozama y se llamo la Nueva Isabela. En 1502, este 
pueblo fue destruido por un huracan. La ciudad actual se 
construyo entonces en !a margen occidental y recibio su nuevo 
nombre. Se dice que recibio el nombre del padre de Colon. 
Sin embargo no he podido verificar esta informacion, pero 
me la dijo un cura y la vi repetida en un libro que no daba la 
fuente. No contradgo la informacion sino que la doy tai como 
la recibi. Parece que se le dio el nombre por Santo Domingo, 
canonizado por la iglesia catolica, y que figura a la cabeza del 
piadoso conjunto de santos patronos de Castilla. 

1.Nota del compilador. m autor indica una fecha equivocada Santo Do- 
mingo se comenzo n construir en 1496. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



k t o  Domingo es una ciudad amurallada, con bastio- 
nes y ciudadelas, tal como era en esa epoca la costumbre 
de erigir lo que se pueden llamar ciudades militares. El 
diseno, esto es, la muralla, consiste en un trapezoide, con 
el angulo noroeste eliminado. Las calles p ~ c i p a l e s  estan 
dibujadas en angulos rectos, pasando un poco al oeste del 
Norte y al norte del Este. Desde el palacio arzobispal has- 
ta el bastion de La Concepcion, una calle atraviesa 
diigonalmente todo el ancho de la ciudad, formando un 
angulo agudo en la capilla de San Nicolas. 

Como todavia disponh de algun tiempo libre antes de 
la hora fijada por monsieur Auguste para la nueva exhibi- 
cion de tacticas culinarias, resolvi dar un paseo por la ciu- 
dad dentro de las murallas, una distancia que juzgue de 
mas de dos millas. Como en ese momento estaba cerca 
del bastion de la Concepcion, en la parte occidental, subi 
por un terraplen mojado hasta el espacio liso donde se 
situaban los defensores, pero que ahora aparentemente era 
muy empleado por los peatones. Este bastion defendia 
una de las dos principales puertas de la ciudad y cubria 
tres caminos que convergian en este punto. Se podh otear 
un terreno abierto y controlar mucho campo. Las puertas, 
asi como el bastion, estaban defendidos desde el exterior 
por un foso y lunetas, ahora en minas. Habia siempre de 
guardia una fuerte guarnicion, con un oficial, responsable 
ante el gobernador militar de la ciudad, requisando a toda 
persona que entrara o saliera. A las ocho de la noche las 
puertas se cerraban y no se permitia el paso de ninguna 
persona hasta que se abrieran de nuevo, despues de ama- 
necer, la manana siguiente. - 

Segui por las murallas el completo perimetro 
nordoccidental de la ciudad, hasta pasar el bastion de San 
Antonio. Aqui, en el bastion de Santa Barbara, la muralla 
formaba un angulo, pasando casi por el Este y el Oeste. El 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bastion ocupa la cima de un otero prominente y es el pun- 
to clave de la posicion. La vista desde aqui sobre la ciudad 
y mas alla sobre el extenso mar azul era muy buena. 

Un corto paseo me llevo al punto extremo de las mu- 
d a s  que entraban ligeramente en el rio. Formaban un 
angulo agudo, tomando una direccion general hacia el 
Norte y el Sur, pero sigiiiendo las irregularidades del rio 
Ozama, pasando en algunos lugares muy cerca de la orilla, 
y de nuevo retirandose a unas cincuenta yardas, excepto 
en dos o tres puntos, donde el espacio en frente e n  ma- 
yor. 

Continue mi lento paseo y goce de la deliciosa vista 
del rio. Cerca, por hiera, pase el edificio de la aduana y los 
arcos de la puerta de la Atarazana, donde habia un guar- 
dia, hasta llegar al bastion de don Diego. Esta obra sobre- 
salia sobre el rio, casi suspendida sobre el. Las altas murallas 
y las aspilleras atrevidamente abiertas indicaban evidente- 
mente que este era el principal punto fuerte interno que 
defendia el 60. 

En el extremo de la muralla, sobre esta parte, llegue a 
un terreno limitado en un lado por la entrada del Ozama y 
en el otro barrido por las aguas del mar. La torre de sena- 
les, la ciudadela, los cuarteles y el arsenal ocupaban un 
gran recinto. Los ingenieros dedicaron los mejores esfuer- 
zos a esta porcion de la muralla, que dominaba los aproches 
maritimos y las bocas del rio. Consumi aqui poco tiempo, 
pues me proponia visitar luego detalladamente todos los 
puntos de interes de la ciudad. 

Baje ahora a la playa del mar. !Que bella y dolorosa 
vista1 Las mismas aguas en cuyo seno flotaron las canbe- 
las de Colon, los antiguos barcos cargados de tesoros, o 
los veleros que llegaban con los numerosos aventureros 
del viejo mundo, se movian tranquilamente. ~Cuatitas aso- 
ciaciones con un pasado emocionante! icuatitos recuer- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dos de las hazanas sorprendentes de los heroes inirnita- 
bles de las entonces desconocidas y desoladas aguas! !Que 
periodo de romanticas hazanas y de osados hechos! Fue 
de aqui de donde partieron muchas de las expediciones 
que dieron a la corona de Espana el dominio de continentes 
e imperios Fue de aqui que la mayoria de los espiritus indo- 
mables de esa epoca de aventuras maritimas salieron para sus 
viajes pehgrosos o volvieron aqui para descansar luego de 
una carrera de sufrimientos y desenganos. De pie en ese te- 
rreno bendito, con m a  cantidad tan enorme de historia dan- 
dole vueltas a la mente, la cabeza se inclinaba reverente ante 
el oceano eterna Aun los alrededores perecederos se investian 
de una santidad que inspiraba que se les rindiera homenaje. 

Toda esta actividad y aventura se habian desvanecida Con 
la excepcion de una goleta de vez en cuando llegando al rio 
con un cargamento surtido para cubrir las pocas necesidades 
de un pueblo sencillo, o para salir cargada con la valiosa pro- 
duccion de la naturaleza o de nuevo, el vapor mensual del 
correo, todo esta quieto e inerte, como si la actividad y la 
laboriosidad de dos siglos, mientras subsistieron habian de- 
jado aqui solo u n  monumento para recordar a los seres vi- 
vientes de hoy en dia el fervor y la prosperidad de los muertos 
y un pasado ido. 

Me detuve un momento en los bastiones de San Fernan- 
do y San Jose y lance una mirada pasajera al entranlado de 
hierro de la torre, base del faro para avisar a los marinos de 
los peligrosos arrecifes de c o d  que yacen a lo largo de la 
costa o para senalar la entrada del rio. Luego Uegue al bastion 
de San Gil, en el angulo sur de la muralla. Un corto paseo me 
Uevo de nuevo a mi punto de partida, desde donde regrese de 
nuevo a la calle y parti a toda pisa para cenar en la mesa de 
monsieur Auguste. 

Las murallas de Santo Domingo no difieren de las de las 
viejas ciudades amuralladas de Europa, que todavia se ven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



la mano invasora del tiempo y de la ciencia moderna 
no han borrado todos los vestigios del pasado. La m u d a  
tenia de nueve a doce pies de ancho y estaba construida de 
piedra, la mayoria estucada. Se extendia cerca de mil yardas a 
10 largo del Ozama, y mas o menos esa distancia frente a la 
costa maritima. A breves intervalos existian entre los bastio- 
nes puestos de centinelas o de guardia. Estos bastiones eran 
bat&s de cuatro a ocho canones. La d a ,  en muchos 
sitios, mostraba senales de descuido y &a y estaba Uena de 
&mas Si no inspira una idea de vida y actividad, por lo me- 
nos despierta la admiracion con un efecto pintoresco. La mu- 
ralla yariaba de altura. En tierra y a oriuas del rio era de doce 
a veinte pies, segun la configuracion del terreno. A la odia 
del mar no tenia mas de cuatro pies con tronerai a cortos 
intervalos La muralla estaba desmantelada por completo v . - 
sin vigtlancia, excepto en el bastion de la Concepcion, la puerta 
de la Atarazana, la ciudadela y los cuarteles. Aqui en la punta 
habia una bateria de viejos canones franceses, fundidos en 
los dias de los Luises y al mismo tiempo los ejemplares mas 
exeranos de artilleria que habia visto en mi vida, con excep- 
cion de los remanentes de dias idos de luchas y victorias que 
se encuentran en nuestros propios astilleros y arsenales. En 
verdad, todo daba la apariencia de un gobierno debilitado 
por la discordia interna y externa; paralizado por a t a  de es- 
piritu o cavacidad de levantarse: una tierra con un suelo v un 
cluna capaces del mayor renduniento, y montanas cargadas 
de incalculables tesoros awiferos aplastada vor los males de - - 
la desorganizacion politica y socd, la ignorancia, una oposi- 
cion sin provecho a la disciplina, y, como consecuencia la 
indiferencia de los habitantes a todo lo que implique una si- 
tuacion politica fuerte y saludable que produzca los benefi- 
cios de la felicidad y la riqueza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(...) Celebracion de la fiesta de Corpus Christi. -Una 
representacion teatral. 

Mientras esperaba todavia a que el barco completara la 
carga, tuve la oportunidad de ver la fiesta de Corpus Chtisti. 
Formamos un grupo que concumo a la iglesia espaciosa y 
antigua de Santo Domingo donde tuvo lugar la ceremonia. 
La ciudad se adorno generosamente con las banderas de to- 
das las naciones En verdad, cualquier cosa que tuviera la apa- 
riencia de una bandera se coloco en las ventanas y los techos 
de las casas Los ricos ponian la bandera dominicana, que se 
guardaba para dias de fiesta politica o religiosa como esta. 
Los residentes catolicoromanos de otras naciones izaban sus 
banderas nacionales Los pobres se contentaban con peda- 
zos de muselina o franela, y algunas veces manifestaban su 
piadoso ardor ondeando en la brisa unas faldas rojas o una 
camisa blanca. 

En un lugar abierto, frente a la iglesia, un gran numero de 
c~dadanos, con sus mujeres y familias, se habia reunido para 
presenck la procesion que llevaba el caliz. Un destacamen- 
to de soldados, consistente en sesenta hombres y mucha- 
chos con los pies descaizos y las espaldas desnudas, armados 
con mosquetes oxidados, de chispa, formaba, con la banda 
de la guarnicion, Gente a la entrada principal. 

Entramos al edificio y nos ubicamos cerca de una de las 
capillas laterales, desde la que se podia obtener una vista 
magnifica de toda la iglesia. El gran altar, con su frente maci- 
zo de plata y de antiguas tallas, estaba adornado con flores e 
iluminado por un gran numero de velas Sobre el piso de 
ladrillo habia centenares de fieles arrodillados. Al entrar no- 
sotros, el coro cantaba los oficios del dia, acompaiiado por 
los vivos sonidos del organo. Luego, a su vez, las entonacio- 
nes solemnes del sacerdote se mtrodujeroii entre el caudal de 
umonia y produjeron esa variacion peculiar de sonido que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



impresiona siempre la mente con un sentido de solemnidad. 
En medio de este ritual sono la gran campana y en respuesta 
1 sus solemnes ondas de sonido todas las cabezas se inclina- 
ron en oracion, mientras que el sacerdote sostenia en alto el 
caliz que contenia la Sagrada Hostia. 

Despues de las ceremonias preliminares, los sacerdotes, 
los portadores de la c m ,  los acolitos y monacillos se reunie- 
ron en el centro de la iglesia. Un sacerdote, dentro de una 
valiosa y brillante sobrepelliz, estaba de pies bajo un palio de 
seda sostenido por cuatro ayudantes, y delante sostenia el 
caliz. En frente tambien estaban un sacerdote de pie, con un 
rosario y el ritual, mientras que detras formaban otros sacer- 
dotes, miembros del coro, monacillos y fieles. 

A una senal, los grandiosos tonos del organo rompieron 
el silencio con la musica apropiada. Sono de nuevo la campa- 
na de la torre. La solemne procesion avanzo y salio de la 
iglesia. En el momento en que aparecio la hostia, la multitud 
y los soldados que estaban al aire libre se quitaron los som- 
breros, cayeron de rodillas y permanecieron en esa actitud 
hasta que los sacerdotes, con su carga, habian pasada 

La multitud se levanto en este momento. Los soldados, 
encabezados por la banda, se integraron en la procesion. Los 
musicos tocaron un aire que no inspiraba mucha solemni- 
dad, pero que hubiera servido a un hindu para exorcisar el 
espiritu del demonio. Excepto este elemento perturbador, la 
escena fue extremadamente impresionante. 
, La procesion marcho por las cdes principales. Al pasar, 
la gente salia de los hogares y se arrodillaba en solemne ho- 
menaje. La procesion regreso entonces a la iglesia, y termina- 
ron asi los piadosos oficios del &. 

Esa misma noche, acompanado por el senor Curiel asisti 
11 teatro. El sabado e n  el dia de gala de los ciudadanos de 
Santo Domingo. La compania teatrai era un negocio de fa- 
milia. Se componia del padre y la madre y varios hijos e hijas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



que tenian a cargo los papeles principales, y tenian de ayu- 
dantes a dos ciudadanos visitantes de La Habana. El resto de 
los artistas estaba compuesto de nativos aspirantes a la fama 
histrion ca. Las funciones se presentaban solo una vez a la 
semana, ~ i i  un edificio viejo y amplio, que en los dias de pros- 
peridad de la isla se uso paraun colegio. Nos abrimos paso a 
traves de una bulliciosa multitud congregada enfrente. En la 
entrada principal el taquillero estaba enfrascado en un alter- 
cado verbal con algun cliente desleal del establecimiento. 
Subimos un amplio par de escaleras, hasta una especie de 
palco, desde el cual tanto el publico como la obra se podian 
ver muy bien. El interior estaba iluminado con velas o Iam- 
paras de queroseno, que lanzaban una luz empaiiada sobre 
los pocos centenares de morenos espectadores. Los actores 
y actrices, que producian sus dramaticos efectos bajo los de- 
biles rayos de unas cuantas vacilantes y debiles candilejas, 
parecian espectros. En un momento, en un frenesi de locura, 
retrocedieron y avanzaron en el escenario como si estuvieran 
a punto de desatar un torrente de pasiones -y de nuevo baja- 
ron el diapason hasta un furor mitigado o una desesperacion 
inconsolable. 

Un liberal despliegue de banderas cubria las paredes de3 
nudas y en ruinas. Los asientos del interior, muy primitivos, 
consistian en bancos de pino. Como acomodo extra, para los 
que poseian mas medios, y naturalmente unas posaderas mas 
sensibles, se habian provisto unas cuantas sillas. En derredor 
del gran salon habia un anfiteatro y palcos, que estaban ocu- 
pados por la mejor clase de ciudadanos, con mujeres e hijas. 
Debajo estaba el pueblo. 

Fue un poco despues de las nueve de la noche cuando 
nos integramos a los espectadores pacientes y martires Ia re- 
presentacion llevaba una hora de iniciada El achaque ~tincipal 
de la noche era elmolde yo. Unmonstruo funoso y bipedo habla- 
ba, con gran furia, tanto ncica como oralmente, con una di&- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a y pasiva fetnina, que replicaba con un tono enfermiza A ve- 
ces para producir un efecto tea@ la mujer movia la cabeza en 
diversas actitudes y hacia girar juiciosamente un par de ojos 
desbordantes de dolor y sumision femenina Estas manifesb; 
&mes opticas no podian ser vistas mirniciosamente desde mi 
punto de observacion, debido particularmente auna deficiencia 
de la debil iluminacion que luchaba aqui y alla, con gran desven- 
aja, contra la oscutidad total. 

Habiendo tenido esta escena una duracion penosa, nues- 
tro enfurecido amigo se retiro tras bambalinas, al venir al- 
guien a relevarlo. Este individuo estaba tambien de mal genio, 
pero en lugar de declamar en una sola posicion, se movia de 
aquipam alla en el escenario con suficiente velocidad y vehe- 
mencia como para haber dejado exhausta a una persona de 
menos aliento. Luego que esta achiacion se habia repetido 
varias veces, con todo el agradecimiento y cortesia debidos a 
la ocasion, y con una profunda sensacion de arrepentimien- 
to, formule algunas preguntas con respecto a la terminacion 
de la obra Cuando se me informo que seria entre las dos y 
las tres de la manana, me parecio que la gente recibiril. el 
d o r  del dinero pagada Ciertamente hubiera aceptado una 
pequena invitacion para h e .  

Me consumi de impaciencia hasta medianoche, habien- 
do echado algunas siestas de manera repentina, principalmente 
para renovar mis energias. Pero habia Uegado al dunax de mi 
desesperacion, de modo que tan cortesmente como pude, 
dadas las circunstancias, saque a luz varias excusas 
incuestionables de vieja prosapia. En ese momento abando- 
ne a los actores y a los hemicos espectadores a su mutua 
indulgencia". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. L e g a m o s  ala vista de la ciudad de Santo Domingo al 
amanecer de uno de esos dias maradosos que solo se pue- 
den disfrutar en los tropicos. Vista desde el mar por su lado 
sur la ciudad no presenta un aspecto demasiado grandioso y 
su extension es bastante moderada, pero a la luz del dia sus 
tejados abigarrados y sus pintorescas torrcs, arruinadas por 
el paso de los anos, le confieren un aspecto o@ y atra- 
yente, aunque muy distinto del que ofrece su hermana mas 
joven y rica, La Habana. 

Es esta una ciudad singuiar y muy antigua: cuando ilega- 
mos a su puerto, formado por la desembocadura del rio 
Ozama, no podemos evitar el imaginarnos transportados 
muchos anos atras en el tiempo. Al contemplar las antiguas 
m u d a s  y baluartes cuyas moles se proyectan sobre nuesm 
cabezas al atravesar el estrecho cano que conduce al fondea- 
dero, imaginvnos la vision del aventurero espanol del s&o 
XV aprestando su arcabuz para damos el vive?" ata- 
viado con el pintoresco uniforme de la epoca. Y en verdad 
no se requiere un gran esfuerzo de la imaginacionpara repre- 
sentarse escenas de este tipo en tal escenario historico, cuyas 
colinas han sido alteradas antes por la mano de la naturaleza 
que por la accion del hombre. Ojala pudieramos responder 

* Samuel Hazard. Sanro Dohnrga, mprliadaypnrrntl. lera edicion en espa- 
nol. Santo Domingo, Editora de Santo Domingo, 1974, pp 215-237. 
(Sociedad Dominicana de Bibliolilos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



la contrasena del centinela con un verdadero: "Aqui llega el 
espiritu de las instituciones americanas para traer la paz y la 
cooperacion, el progreso, la cultura y la prosperidad a esta 
tierra hermosa pero empobrecida, despoblada y devastada." 

Encontramos aqui a los miembros de la Comision de los 
Estados Unidos ocupados en la obtencion de los informes 
por los que habian sido enviados; en ningun caso puede ha- 
ber servido nadie con mayor dedicacion y honradez a su na- 
cion que este grupo de caballeros experimentados, que sin 
ansia de lucro ni recompensa y a costa de muchas incomodi- 
dades, han obtenido, con dedicacion y conciencia de su la- 
bor, un conocimiento real y verdadero de la situacion de la 
isla de todas las fuentes posibles y en todos los aspectos 
imaginables. 

En este esfuerzo han sido enormemente ayudados por la 
labor inteligente y dedicada de los corresponsales de algunos 
de los periodicos mas importantes de los Estados Unidos. 

Las orimeras hresiones de una ciudad como Santo Do- 
mingo no pueden ser mas que extranas y desconocidas. Des- 
de el desembarco en el muelle, completamente fd i zado  su 
viaje, hasta el momento en que, tras haberse asegurado aloja- 
miento en los espaciosos salones del palacio del Gobierno, 
el viajero tiene al fui una oportunidad de ordenar sus pensa- 
mientos, cada momento ofrece una vision nueva, interesante 
o divertida de la ciudad. 

Las paredes abigarradas contra las que toman el sol los 
sucios negros, las callejas estrechas con solidas casas cuyas 
inmensas puertas y espaciosas ventanas contrastan 
marcadamente con su altura, h t a d a  a uno o dos pisos, los 
caballeros con su sombrero de ala ancha montados en caba- 
llos briosos, pequenos y musculosos que contrastan con los 
granujas polvorientos vestidos tan solo con una falda que 
cargan a lomos de un burro diminuto inmensas balas de paja, 
todo ello y muchas otras cosas asombran al extranjero y le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



h impresion de que ha cambiado la caracteristica limpie- 
orden y precision sajonas por las peculiaridades de la vida 

aopicd en las colonias espanolas 
Grupos de hombres y mujeres, la mayoria negros, estan 

&seminados por el muelle y las pequenas plazas de h ciudad 
comadreando; singulares tiendas con mercancils aun mas ex- 
mvlgantes estan completamente abiertas a l a d a  del vian- 
dante, y en la plaza del mercado se advierten las mismas 
pecuhandades que en Puerto Plata, solo que en mayor escala. 
Sin embargo, donde quiera que vayas todo el mundo es jo- 
4 cortes y comunicativo, y los polvorientos "majos", pre- 
sidiendo montanas de extranos y desconocidos productos 
aopicales, se ofrecen alegremente a proporcionar cualquier 
tipo de informacion. 

Estas sonlas escenas que acogen al viajero en esta ciudad 
otrora famosa por su magnificencia. 

Al  dia siguiente de mi iiegada fui a palacio a presentar mis 
respetos a las autoridades y entregarles mis c& de intro- 
duccion. Fui recibido por el senor Delmonte del modo mas 
cordal, y presentado al Presidente Baez, hauandose presente 
el Secretario de Estado, senor Gautier. Todos enos h i m  
extremadamente gentiles y afables y bromearon un poco a 
mi costa, pues a mi ocurrencia de soltar una palabra en espa- 
nol el Presidente rio y dijo: "Debo hablarles a todos en espa- 
nol, pues era denrusiado ahzufpara el hablar en ingles y el senor 

- ~ 

Gautier no lo comprendia, y asi nos entenderemos como 
una funilu". Hicimos algunas bromas, y quede convencido 
de que mi introduccion habia sido cuaiquier cosa menos una 
recepcion formal. 

El Presidente Baez es un hombre elegante y agradable, 
de median? esta- y buena apariencia. Tiene cincuenta y 
siete anos justos, y en ningun caso se le podria tomar por 
otra cosa que por espanol si no hiera por su cabello, cuando 
gira la cabeza, presenta una cierta semejanza con el pelo.ca- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ncteustico de los africanos. Habla el frances tan bien como 
el espanol pero el ingles solo tolerablemente. hrece com- 
pletamente franca Con su aire sencillo y sus maneras de con- 
sumado hombre de mundo me dio la impresion de ser un 
hombre honrado a carta cabai, y esta parece ser la impresion 
gened. 

(...) El senor Gautier, Secretario de Estado, es un hombre 
de unos cuuenta'anos, tirando a caivo y con un d o  cabello 
negro, bajo, de penetrantes ojos negros bien alojados y una 
amplia frente que denota intelgencia. Es bastante reticente, 
pero como no habla ingles tal vez sea esto debido a la torpe- 
za de los interpretes. Conversaba en un espanol agradable 
pero preciso en su expresion, como si sopesara cuidadosa- 
mente cada palabra, y toda su cabeza se parece Iigeramente a 
la representada por los retratos del Napoleon de los prime- 
ros tiempos 

El Ministro Delmonte, que esta a cargo de la educacion e 
instruccion publica, es un hombre enjuto de talla media, de 
gestos rapidos y nerviosos, que habla mgIes casi a la perfec- 
cion. Tiene maneras muy cordiales y parece honesto y since- 
r a  De hecho, y a juzgar por las diveisas entrevistas que he 
sostenido con Baez y su Gabinete, mis impresiones son ex- 
tremadamente favorables, aunque haya sido predispuesto por 
los uticulos publicados en los periodicos estadounidenses a 
adoptar una actitud injusta con respecto a estos hombres, 
confieso que me he convertido totalmente a la opinion que 
sostienen induso sus enemigos de que el Presidente Baez es 
un hombre de notorio taiento, celoso por el bienestar de su 
pueblo y nacion. 

La ciudad de Santo Domingo, la mas antigua colonia exis- 
tente en el Nuevo Mundo, es, pese a su humildad, un lugar de 
enorme interes para el viajero anticuario o artista. 

Los primeros tiempos de su historia estan envueltos por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



una aureola romantica de la que se han comprobzdo 10s si- 
guientes hechos. 

Cuando los espanoles se establecieron definitivamente 
en la ciudad de Isabela en la. costa norte, uno de ellos, Miguel 
Diaz, apunaio en una rina a un sirviente de don Bartolome 
Colon. Creyendo haberle matado y temiendo las consecuen- 
cias de tal accion, Dii huyo a los bosques, Uegando final- 
mente al sur de la isla, adentrandose en los dominios de una 
princesa nativa, situado a odias del Ozama. La princesa se 
enamoro de su invitado espanol y se dice incluso que final- 
mente se casaron. 

Con el tiempo parece ser que Diaz se fue cansando de su 
princesa y anhelaba la presencia de sus compatriotas, y su 
mujer, adviaierido su mehcolia y esperando satisfacerle, le 
propuso atraer a sus camaradas a aqueUa region hablandole 
como incentivo del oro que se iba a haiiar en las cercadas del 
rio Jaina. 
Dk, alentado por aquellas noticias, UegU a los airededo- 

res de Isabela; enterado de que el hombre que suponia muer- 
to todavia vivia, vio libre su regreso, por lo que entro en la 
ciudad y comunico a don Bartolome los rumores acerca de 
las minas de oro del Jaina. Bartolome tomo inmediatamente 
medidas a fm de comprobar la veracidad del hecho, y encon- 
trandolo verdadem, recibio ordenes de su hermano el Almi- 
rante de fundar una ciudad en la localidad. 

El sitio escogido fue el farallon que domina toda h mar- 
gen izquierda del Ozama, y alii se fundo la nueva ciudad el 4 
de agosto de 1494, a la que se dio en principio el nombre de 
Nueva Isabela, que fue posteriormente cambiado por el de 
Santo Domingo, en honor, segun afirman algunos escritores, 
del dia en que se fundo la ciudad (domingo), y segun otros, 
del padre de Colon, que se llamaba Do*. 

En 1496 se trasladaron a este lugar todos los habitan- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tes de lsabela, y pronto llego a ser la capitill de la isla. El 
mismo Colon parece ser que la visito por primen vez a su 
regreso de Espana en agosto de 1498, dos anos despues 
de su fundacion. 

Aqui permanecio la ciudad, constniida principalmente 
de madera, hasta 1502, en que llego Ovando como g o b m -  
dor pan suceder a Bobadiua. 

El tem%le huracan pronosticado por Colon fue la causa 
de su traslado a la otra margen, pues en aquella tormenta el 
iugar fue completamente destruido, y Ovando determino 
entonces trasladar su ubicacion a la margen derecha del rio 
Oz- 

Este parece haber sido un gran error, y Charlevoix dice 
que su unica razon fue la existencia en la o& derecha de las 
viviendas de algunos espanoles; esta odia es indudablemen- 
te mas baja que la otra y esta frecuentemente envuelta por los 
vapores del rio debidos a la accion solar en ese humedo tem- 
toria Por otra parte se perdio la oportunidad de tener un - . 

abastecimiento permanente de agua fresca, con lo que en la 
nueva ciudaa la poblacion teda que con& en sus cisternas, 
pues el agua del Ozama es salobre muchas leguas rio adentra 

La nueva ciudad progreso rapidamente debido a que 
muchos de sus habitantes construyeron edificios de alquiler 
que atrajeron al lugar a muchos espanoles en su viaje a Mejico, 
que al encontrax una ciudad tan importante y bien estableci- 
da se asentaban alli 

El gobernador Ovando trato de conducir el agua del rio 
Jairil, a nueve millas de distancia, a la ciudad, y se llego a 
c o n s k  pacte del acueducto, del que una losa situada en la 
plaza principal marca el lugat a que estaba destiruda la ubica- 
cion de una fuente. 

Oviedo, el historiador de la epoca, dice en su descripcion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de Santo Domingo, que "en lo que respeta a sus edificios no 
b y  otra ciudad en Espana, ni siquiera Barcelona, que se pue- 
& igualar a Santo Domingo. ia mayoria de las casas son de 
piedra y su situacion es mucho mejor que la de Barcelona, 
por la razon de que las calles son mucho mas amplias y gran- 
des e incomparablemente mas rectas y directas, estando dis- 
puestas con armonia geometica de heas  rectilmeas. En el 
centro de la ciudad se hallan la Fortaleza y el castillo, asi como 
&unas edificaciones tan hermosas y espaciosas que podrian 
albergar perfectamente a cualquier par o noble espanol con 
todo SU sequito y fuiirlia, aplicandose verdaderamente esta 
descripcion a la de don Diego Colon". 

Aunque desde entonces la ciudad ha experimentado mu- 
chos cambios y reveses, su disposicion general es en gran 
parte la misma, y aun se hallan en pie muchos de los antiguos 
mojones Algunos edificios de las cercanias de la Catedral 
tienen un aspecto muy peculiu y venerable. 

La forma de la ciudad es la de un trapecio o cuadrilatero, 
ninguno de cuyos lados es igual ni paralelo, midiendo unas 
1.100 yardas en el lado oriental o ribereno, cerca de 1.000 
yvdas en la o& del mar y 1.900 en el lado noroccidental en 
direccion a San Carlos 

El perimetro de la ciudad es de unas 4.500 yardas, y la 
calle principal va desde la plaza principal hasta la entrada de 
la Puerta del Conde. 

El Ozama lame las mismas murallas orientales de la ciu- 
dad, y en el siii la costa acaba repentinamente en desnudos 
acantdados rocosos, contra los que arremete violentamente 
el oleaje. El borde de este acantilado es recorrido por un 
parapeto antiguo e inutil que protege un amplio "hseo", an- 
tes frecuentado por los ciudadanos, pero actualmente esta 
recubierto de hierba y silencioso en su olvido. 

Los arrabales de la ciudad se componen de chozas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



madei2 O adobe con techo de palmera o paja, pero en el 
interior de la ciudad muchos de los edificios son solidos e 
imponentes Estan construidos en estilo coloniai espanol y 
tienen generalmente un piso de altura y solo raramente mas 
de dos. Una amplia entrada con portalones plegables da al 
salon que conduce al patio a cuyo alrededor se hallan los 
aposentos y las dependencias de servicio. Aqui es universal la 
misma carencia de cristales, substituidos por barrotes de hie- 
rro, en las ventanas, ya observada en Cuba, y la tranquiltdad 
de muchos callejones de la parte alta de la ciudad recuerda la 
de una ciudad dormida. Tienen mayor vitahdad las calies que 
suben desde el muelle y los alrededores del mercado, y la 
arquitectura de sus construcciones, si no tan imponente, es 
mas moderna. 

Toda la ciudad parece estar construida sobre una solida 
formacion caliza que se inclina Iigeramente en direccion al 
rio, lo que facilita el desague pero parece limitar el abasteci- 
miento de agua, que se obtiene principalmente en cisternas 
situadas sobre los temdos a las que se M e  el agua caida 
sobre ellos por medio de tuberias. 

Las paredes de las casas mas phitivas estan construidas 
muy solidamente con piedra o el material conocido como 
mamposteria, sistema de construccion algo similar al que se 
emplea en Cuba. Este metodo es simple y economico. Se 
mezcla la arcilla de la localidad con caliza, y a veces, como en 
Cuba, con piedra pulverizada; se montan las planchas del ar- 
mazon en la forma deseada y se completa la estructura con 
sillares del material, anadiendose arena y caliza. Todo el con- 
junto se humedece con agua, se amasa y apisona, y cuando 
fragua se retira el armazon, dejando una solida pared que se 
endurece al aire, quedando como la piedra. Incluso las mura- 
llas de la ciudad estan construidas de este modo. 

Exceptuando las desias antiguas, hay pocos edificios en 
la ciudad realmente imponentes, y los edificios publicos no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



son en nada notorios, excepto en la solidez de su construc- 
cion, aunque su estilo, tipico de Hispanoamerica, impresio- 

al p ~ c i p i o  al recien llegado por las galerias porticadas 
por solidos pilares 

El comercio de la ciudad parece en verdad muy reducido, 
y hay tan solo dos almacenes importantes con surtidos de 

generales. Pero todo extranjero se divierte com- 
p ~ d o  en estas antiguas ciudades espanolas. La manera len- 
m y tranquila de vender, todo el regateo y los cumplidos que 
se intercambian en una ordinaria compra asombran necesa- 
riamente a la raza anglosajona, y al poco tiempo constituye 
ya una diversion ver como el comerciante menciona un pre- 
cio ridiculo para un uti'do y cuanto lo rebaja 6naimente. 

De hecho, es dudoso que Santo Domingo llegue jamas a 
ser un centro comercial importante en su actual situacion. La 
o d a  opuesta es indudablemente la ubicacion preferible en 
todos los aspectos para una ciudad moderna; por otra parte, 
hay tantos lugares mas ventajosos para el comercio en la isla 
que, no importa el nivel que este alcance, es seguro que pre- 
ferira otro puerto para su trafico. 

Yo diria incluso que su fortuna de ser la capitai de h isla 
le sera disputada por la ciudad interior de Santiago, que, si- 
tuada en el centro de la isla y rodeada de un territorio 
feailisimo, sera, con la ayuda del ferrocad que la enlazara 
con todos los puertos del litorai, como una segunda Chicago 
que asumira el control del pais 

La p ~ c i p a l  actividad comercial de la ciudad de Santo 
Domingo es el embatque de caoba, tintes y maderas finas 
procedentes del interior, asi como el cuero de los rebanos 
del distrito de Seybo, pero asi y todo su importancia es IEni- 
ta& 

En la ribera opuesta del rio el terreno es adecuado para la 
construccion de los muelles propios de una ciudad impor- 
tante, existiendo alli un desembarcadero natural. En las coli- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



que h dominan se halla la aldea de Pajarito, poblada por 
unos pocos habitantes 

Recomendo el lugar me dirrirtio mucho una visita que 
efectue a la escuela de la aldea, que consistia simplemente en 
una choza techada con canas y con el suelo de tierra en la que 
se hallaban sentados en taburetes cierto numero de 6 0 s  de 
ambos sexos y de todos los colores 

Me sorprendio ver junto a cada alumno un gallo de pelea 
atado a una especie de perdq al pedir una explicacion de 
ello a los ninos, ellos me respondieron: "Oh, son del maes- 
tro, que los hace pelear el domingo." Este funcionario no 
estaba entonces en la escuela, pero lo encontre despues: e n  
un intehgente hombre de color al que divirtio mucho mi sor- 
presa ante aquellos nuevos metodos pedagogicos, que expli- 
co enco~mdose de hombros v con la observacion "cosas de - 
Santo Domingo". 

El domingo por la manana fumios a la gran Catedral para 
oir la misa cantada celebrada por el Vicario General, aunque 
los fieles no se hallaban presentes engran numero, compren- 
dian a miembros de todas ias mas y clases sociales, predo- 
minando el elemento femenino. Los presbiteros eran 
acompanados por una pequena orquesta, principalmente in- 
tegrada por instrumentos de cuerda y situada en el coro, que 
se halla construido en el centro de la desia, actuando como 
director del coro un  mulato con fuerte acento nasal. 

La Catedrai, el editicio mas interesante de Santo Domin- 
go, es una antigua y grandiosa iglesia con innumerables pila- 
res, arcos, criptas y altares, de cuyo pasado esplendor, descrito 
por los historiadores, podemos dar facilmente fe al contem- 
piar su interior. Su aspecto exterior denota su antiguedad, no 
solo por las erosionadas paredes, sino tambien por su estilo 
singulu. Esta antigua iglesia e n  particularmente intmesante 
para mi, que ya habia visitado la tumba de Colon en la Cate- 
dral de La Habana, por constituir su primer mausoleo en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



suevo Mundo: aqui fueron traidos sus restos, asi como los 
de su hermano Bartolome, desde Espana. 

mece extremadamente cunioso e ilush perfectamente 
d letargo y decadencias espanoles que cuando el frances 
Moreau St. Mg. visito la ciudad en 1783, e n  totalmente in- 

y desconocida la situacion de aquellos restos, y solo sus 
esfuenos condujeron al hallazgo efectivo de un ataud de plo- 
mo que habia sido tapiado en el interior de la Catedrai, e 
&iuso entonces no se pudo asegurar con certeza que en 
aquel ataud se hallaran los restos de Colon; tambien se hallo 
otro de la misma epoca conteniendo los de su hermano 
Baaoiome. 

Este edificio se yergue frente a la plaza publica Esta cons- 
truido con piedra y es de estilo gotico, con una nave princi- 
pd y dos alas Su construccion se inicio en 1512 y termino en 
1540, segun el modelo de un templo existente en Roma; ha 
resistido todos los terremotos habidos desde su edificacion, 
prueba tanto de la solidez de sus paredes como de la debili- 
dad de los efectos de los terremotos que han sacudido esta 
isla una o dos veces en dos o trescientos anos 

La entrada de la iglesia la constituyen tres amplios porta- 
lones y dos porticos que son h parte mas impresionante del 
edificio, de aspecto imponente y originalmente ricamente 
 esculpido^ aunque actualmente desgastados por los anos 

Para subir al tejado se asciende por una escalera petrea de 
caracol y desde alli se obtiene una buena panoramica de la 
ciudad; aqui se monto el canon para la defensa de la ciudad, y 
aun existe una bala de canon mcmstada en la pared, que fue 
disparada por los ingleses cuando atacaban a los franceses de 
la ciudad en 1809. 

En cierta epoca la ciudad poda gran numero de parro- 
quias, constituyendo el principal arzobispado del Nuevo 
Munda En la epoca de esplendor habia dos o tres monaste- 
rios, dos conventos de monjas, varios hospitales y gran canti- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dad de templos parroquiales o secundarios. Todos ellos, o su 
mayoria, se han extinguido o bien se hallan en una triste de- 
cadencia. 

Muchas de estas instituciones, y especialmente la Cate- 
dral, estaban llenas de adornos y ornamentos de om y plata, 
de los que han sido despojadas en diferentes epocas y ptinci- 
palmente durante la ocupacion francesa. 

Deseando obtener informacion acerca de los asuntos re- 
Iigiosos y educativos, me presente al Vicario General y sostu- 
ve con el una entrevista muy agradable. Le hallamos en uno 
de sus aposentos, cercano a la Gran Catedrai y de hecho anexo 
a su patia Es un hombre bajo, p e s o  y corpulento, con bu-  
ba y bigote negros, ojos negros y bdantes y una cabeza y 
cara muy redondeadas. Cuando se sento ante mi no pude 
evitar pensar que era el verdadero retrato de un jovial fraile 
dominicano, en especial porque el ajustado solideo con un 
divertido boton encima le conferia un aspecto muy comica 
Me dijo que solo llevaba un ano en la localidad; que habia un 
seminario, una escuela primaria y un colegio supeuoq todos 
d o s  regados por la Iglesia. En conjunto las escuelas conte- 
nian unos trescientos alumnos. En el colegio superior hay un 
curso nocturno para las clases inferiores, ansiosas de conoci- 
mientos, y que hay cierto numero de estudiantes nocturnos 
instruidos gratuitamente a costa del Municipio, mientras que 
los demas son admitidos si pueden pagar la cuota de un dolar 
mensuai. 

Nuestra conversacion con el Vicario General fue muy 
extensa y entretenida, y su opinion con respecto a la anexion 
muy sincera. Le pregunte lo que le parecia la idea Respondio 
que "actuaimente solo hay una Iglesia aqui, la Catolica Ro- 
mana, pero si tiene lugar la anexion habra otras". 

" 9, SI , respondi, "pero debe tener en cuenta que entonces 
su Iglesia seguira siendo ampliamente tolerada". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rio cinicamente y dijo: 'Tem tambien tendre que tolerar 
a las otras" 

Yo repuse: "Usted tiene aqui un pequeno numero de fe- 
be se s  en su Iglesia, que en los Estados Unidos es muy po- 
derosa y esta compuesta por un gran numero de miembros; 
por lo tanto, cree usted que con la anexion aumentara el 
numero de sus parroquianos y mejorara su iglesia?" 

"Francamente, senor", me dijo, "no hay mucha diferen- 
N para m' entre unau otra posibilidad. Yo pie fe* estar en 
Roma; el verano es a veces demasiado caluroso para mi, pero 
yo ctgo a mis parroquianos, cuando me consultan acerca de 
ello, que deben tener en cuenta que no pueden hacer con los 
Estados Unidoslo que hicieron con Espaiil; una vez anexa- 
dos no pueden & de la Union." 

En el edificio ocupado por el seminano hay diversas da- 
ses impartidas por hermanos de la Iglesia y aigunos refugia- 
dos cubanos Hav establecida una escuela de medicina en la 
que se ensenan los principios de fisiologia y medicina wzti- 
va; mientras nos hallabamos presentes se efectuaron lecturas 
de osteologia, hstradas por el esqueleto humano. 

Quedamos sumamente encantados de nuestra visita al se- 
minario, que efectuamos despues de ver al Vicario General, 
pues aunque la mayoria de las clases teniui un reducido nu- 
mero de alumnos, fuimos tratados con la tipica cortesia que 
parece ser un instinto de estas gentes y sus hijos En cual- 
quier ocasion, cuando entrabamos en el aula, tanto los alum- 
nos como sus pmfesores se po& en pie inmediatamente, 
adelantandose los dtsnos para ofrecemos toda la informa- 
cion que precisaramos 

Sm embargo, que cambio se habu efectuado desde aque- 
los primeros tiempos de la historia de la ciudad, en que su 
famosa universidad daba preeminencia a sus ciudadanos so- 
bre todos los del Nuevo Mundo por la ampiia educacion ge- 
neral que se impartia, cuyo renombre llego a ser tal que la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



misma ciudad recibio el nombre de la "Atenas del Nuevo 
Mundo". 

Otro antiguo vestigio del pasado de esta historica ciudad 
es el edificio conocido como el "Castillo de Colon", que es la 
mansion construida en la orilla occidental del rio por Diego 
Colon, hijo del ~lm&te, cuando la ciudad de Santo Do- 
mingo se hallaba aun en la mvgen oriental. Fue solidamente 
construida con piedra y rodeada de una tapia para protegerla 
de los ataques de los indios Posteriormente, cuando la ciu- 
dad fue trasladada a la orilla opuesta, se completo la casa, 
llegando a eUa las murallas de la ciudad, y una de las puertas, 
inmediata a la mansion, recibio el nombre que aun hoy os- 
tenta de la casa de Colon. Ha decaido y se ha arruinado, pero 
aun hoy es un pintoresco e interesante lugar de conocer para 
el visitante de la ciudad de Santo Domingo; la ilustracion de 
una pagina anterior la muestra en un mejor estado de conser- 
vacion que el que ostenta en la actualidad. 

Como deseabamos satisfacer nuestra curiosidad con res- 
pecto a las rinas de gallos dominicanas, visitamos una gallera 
de la ciudad a primeras horas de la tarde. El lugar estaba ates- 
tado, y el renidero era tan solo una pequena plaza o cucuio 
de unos cincuenta pies de radio, mucho mas humilde que los 
de la vecina Cuba. Subimos a la grada aita por medio de u m  
escaiera, paca obtener sitios de pie, pero ai vemos Damian 
Baez, el hermano del Presidente, nos ofrecio muy amable- 
mente asientos de platea en el lugar de honor, pero como 
solo deseabamos quedamos por poco rato, declinamos agra- 
decidos su oferta. 

Una rina de gallos parece ser igual en todo el mundo a 
como es aqui, en Cuba o "en Jersey". Por mucho que poda- 
mos desaprobar estas exhibiciones, especialmente cuando 
estan presentes representantes del Gobierno como 
patrocinadores, debo confesar que prefekk "arriesgarme" a 
mezclarme con esta gente en sus rinas de gallos que con los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



matones en una lucha de perros en Nueva York o en un com- 
bate de boxeo; opino que ninguiu de es- exhibmones re- 
presenta verdademente '% gente" de +o de los hig?ies 
en que pueden tener lugar, y puedo decir que he oido a los 
mejores cubanos y dominicanos aborrecer de las pelas de 
gallos y anhelar su abolicion. De cualquier modo, las coshmi- 
bres de un pueblo no se pueden cambiar en un dia, cualquie- 
ra que sea la epoca del cambio. No vimos mas que una pelea 
y nos marchamos al desinteresamos prontamente, pues nues- 
tra curiosidad ya habia quedado satisfecha y el gritedo del 
publico, que en su excitacion apostaba a gritos, era ensorde- 
cedor. 

Al ser el primer dia del camavai, durante toda la tarde, las 
calies estaban llenas de mascaras y alborotadores, a los que 
en esta temporada se les concede mucha libertad, pero con 
todo, en los dos o tres dias a que se extiende este privilegio, 
no tuvimos noticia de ninguna conducta desordenada. En 
contraste, cuando nos alejabamos de una de aqueuas proce- 
siones de jaraneros, encontramos otra que discurria por la 
plaza; pero esta era de una naturaleza muy diferente: un fune- 
ral, con su carroza desolada tirada por un caballo y guameci- 
da en blanco, que conducia a su Ultima morada a un anciano 
ciudadano, cuyos amigos marchaban a pie formando el cor- 
tejo funeouio. En cualquiera de ambos casos, muy humilde, 
tan diferente de los ricos despliegues de la gnn ciudad de La 
Habana, de la que se puede decir que Santo Domingo es una 
copia muy pequena y barata: mferior en todos los aspectos, 
excepto en sus ventajas naturales 

Largos anos de desgracias y revoluciones han empobre- 
cido al pak, impidiendo toda iniciativa, apagando toda la ener- 
gia de este pueblo y destruyendo cualquier idea de seguridad, 
de modo que aunque el capitalista se sintiera tentado por las 
numerosas y ricas posibilidades que ofrecen las ventajas m- 
d e s  del pais, se ve disuadido por la falta de confianza en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



poder del Gobierno para resistir las maquinaciones y ase- 
chanzas de un tropel de vagabundos politicos, que viendo en 
la confusion y el desorden solo una oportunidad de robar y 
requisar, estan prepapdos para levantarse en armas a la me- 
nor ocasion. Asi, al no haber comercio en ningun momento 
y existiendo una reducida produccion, los ingresos del GO- 
bierno son limitados e insuficientes para afrontar los gastos. 
No se producen mejoras; la comunicacion por tierra de una 
localidad a otm es en ciertas epocas completamente miposi- 
ble, y solo a intervalos pueden transitase por medio de mu- 
las o a lomo de cabaua El resultado es la pobreza de todas 
las clases, y de aqui se sigue que las clases altas madesten un 
sentimiento de reserva frente a los extranjeros que no res- 
ponde a sus deseos ni tradiciones. 

Aunque se habla mucho de la insalubridad, no he leido 
que la ciudad de Santo Domingo haya sido jamas insana; des- 
de el tiempo de los antiguos cronistas todos los autores ha- 
blan de su salubridad. Se con certeza que desde que nos 
hallamos aqui no ha habido mas que dos funerales: uno de 
ellos el anteriormente descrito; de hecho, aqui se bromea di- 
ciendo que "La gente solo se muere de vieja". , 

Ciertamente durante nuestra estancia aaui el dima ha sido 
delicioso, con unas noches frescas y aireadas, y me han dicho 
que no hay variacion en verano, excepto que los di?s son 
algo mas calurosos. Por la noche se requiere una sabana para 
dormir durante todo el ana - 

Nuestro tqmometro, desde que nos hallamos en palacio, 
apenas ha vatiado un gndo cada manuia: a las cinco de la 
manana la temperatura es casi invariable de 640, y a mediodia 
no ha subido nunca de 850. 

La pureza del aire me recordaba constantemente la de 
Trinidad de Cuba, considerada la localidad mas sana de aque- 
Ua isla, y aunque la ciudad de Santo Domingo no se hall? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



situada en una alta montana, como TMida4 parece rgual& 
fresca y saludable a causa de hs frescas brisas nocturnas pro- 
cedentes de las colinas, mientras que de dia llegan desde el 
mar. 

Esta ciudad podria constituir un iug;li muy adecuado paca 
una residencia invernal de invalidos, y ofrecedauna hermosa 
oportunidad a los hoteleros emprendedores de establecer 
casas en el interior o en las afueras de la ciudad para residen- 
cia de las gentes deseosas de escapar de los inviernos septen- 
trionales. En la actuaJidad no existe Nngun hotel digno de tai 
nombre, pero el viajero extraviado siempre podra recurrir a 
pedir por "Monsieuc Auguste". 

Subiendo a caballo las colinas de hs afueras de la ciudad 
contemplamos hermosas panoramicas del puerto, que es re- 
lativamente pequeno, pues se halla formado por la conthien- 
cia de los rios Isabela y Ozama, cuya reunion forma una Y. 
Cada uno de ambos rios recibe en su curso el triiuto de 
muchos otros de menor importancia, asi como de gran nu- 
mero de arroyos y rieras, torrentes y manantiales. Ambos 
nacen en hs montanas que se levantan hacia el noroeste de la 
ciudad, y se encuentran a unas tres millas de ella. El puerto es 
bastante profundo para albergar a barcos de cualquier clase y 
se halla perfectamente resguardado, llegando las orillas en 
algunos lugares a veinte pies de altura. El rio tiene una pro- 
fundidad de unos veinticuatro pies hasta unas tres millas de 
tierra adentro, estando constituido su lecho por area o limo 
fmo. El unico obstacuio para ser un puerto perfecto nace del 
hecho de que a la entrada se halla una roca que impide a hs  
naves de mas de dieciocho pies de calado h entrada en el 
puerto, pero esta roca podria ser volada con facilidad. En la 
estacion de las crecidas es tal la cantidad de agua que baja por 
el Ozama, que a cierta distancia de su desembocadura el 
es tenido completamente por sus aguas fangosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mirando a la ciudad sentados en la colina, aquella presen- 
ta un aspecto extrano, con sus tejados rojizos y sus murallas 
anosas, de las que destacan en primer termino las del antiguo 
monasterio franciscano, cubiertas de musgo y enredaderas, 
justo detras de los baluartes de las murallas septenmonales. 

Tomando un camino de herradura circunvalamos casi to- 
talmente la ciudad a.caballo, en paralelo a las mudas,  que 
son de hecho tan viejas como parecen, pues su creacion h e  
ordenada en 1506 por Nicolas de Ovando, de quien se cuen- 
tan tan grandes hazanas en las cronicas espanolas. Estas mu- 
d a s  tienen unos ocho pies de grueso y diez de alto; su 
revestimiento es de piedra en bloques y la escarpa esta corta- 
da en la mca viva. NO hay glacis, pues los baluartes son muy 
pequenos, exceptuando los cuatro angulares, que son mayo- 
res el simado en el angulo sudoeste y conocido como La 
Fortaleza, que fue construido por Ovando, se halla aun en 
buen estado de conservacion, aunque actualmente se hallan 
junto a el los mataderos de la ciudad. En la colina que domi- 
na la ciudad se halla la antigua ciudad de San Carlos, contem- 
poranea de la misma Santo Domingo, y quiza mas conocida 
para los lectores de Irving como Ileignes. Sin embargo, la 
unica parte antigua de la ciudad es su solar, pues todas las 
casas son modernas, construidas en madera y generalmente 
de la clase mas humilde, siendo el unico objeto notable la 
sobresaliente iglesia que corona la eminencia. 

Acostumbraba a haber una inmensa dotacion artillera en 
la ciudad de Santo Domingo, pero los ingleses se llevaron la 
mayoria en pago de la ayuda ofrecida a los tspanoles contra 
los franceses. 

Como ciudad fortiftcada es un fracaso, pues la colina de 
San Carlos la domina, y aunque la plaza se hallaba fortificada 
con baluartes comunicados, por mucho dinero que se em- 
pleara en sus m u d a s  no podria evitarse que la ciudad siguie- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ra siendo insostenible. Esta condicion de la ciudad fue prac- 
ticamente ilustrada por el gened Carmichael cuando tomo 
la ciudad con sus tropas situadas en esta colina sin disparax 
un solo tiro. 

Continuando nuestro paseo, llegamos al Pozo de Colon, 
en la orilla izquierda del Ozama, cuyo nombre deriva de la 
creencia generalizada de que fue el mismo Bartolome Colon 
quien lo hizo conscniir. En cualquier caso es una estructura 
muy antigua de piedra, con un muelle o embarcadero parape- 
tado y construido con el mismo material sobre el rio; apoya- 
da en la ladera de la colina se halla una doble arcada en cuyo 
centro se encuentra el pozo o cisterna, que es bastante pro- 
fundo y contiene un agua deliciosa de la que se proveen mu- 
chos barcos 

En los muelles, e'ntre el pozo y las mudas  de h ciudad, 
encontramos grandes cantidades de maderas del pais, como 
guayacan, fustete, ebano, palo de hierro y caoba, junto con 
maderas tintoreas, que se pesaban en grandes basculas antes 
del embarque, todo el muelle presentaba un aspecto bullicio- 
so y singulat con el fondo de cantinas de madera en las que 
los trabajadores reparan sus fuerzas con "sancocho" (un gui- 
sado), ron barato, bollos, etc.; el final del muelle esta dedica- 
do a la venta al por mayor de frutas y hortalizas. 

Los estibadores o jornaleros parecen trabajar con bas- 
tante ahinco y continuidad, incluso bajo el ardiente sol, lo 
que despeja la duda de si estas gentes trabajarian si fueran 
bien pagadas, pues aqui sus salarios son regularmente paga- 
dos por firmas extranjeras y no hay problema en encontrar 
mano de obra. 

Los campesinos de tierra adentro llegan a estos muelles 
bajando por el rio Ozama en sus curiosas canoas construidas 
de enormes arboles enteros, que propulsadas por su unico 
ocupante recorren probablemente cuarenta o cincuenta mi- 
llas para traer unos doscientos platanos, que quiza no se pa- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



guen a mas de treinta o cuarenta centavos la centena; o tal 
vez el "canotm" lleve un cargamento mas d o s o ,  como 
dos o tres pedazos de caoba cuyo vohunen medio es de seis 
pies cubicos y cuyo precio por unidad no excede Iqui de 8 o 
10 doiares". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



''e ciudad de Santo Domingo, con sus suburbios, des- 
cansa sobre una formacion de piedra caliza, que esta ligera- 
mente cubierta de material desintegrado de la misma 
naturaleza, mas o menos mezdado con suelo vegetal. El dre- 
naje de la ciudad ha sido bien atendido y cuidadosamente 
realizado. Las calles songeneraimente estrechas y en dgunos 
sectores de la ciudad los edificios estan como apinados, no 
habiendo ningun espacio entre ellos. Las temperaturas extre- 
mas durante el ano pasado, segun lo mostraron los termo- 
metros utilizados para su registro, son de sesenta y seis y 
noventa y dos grados Durante la pasada semana, en el paia- 
cio, la variacion fue de diez grados, oscilando la temperatun 
entre setenta y dos grados y ochenta y dos grados E Durante 
el mismo periodo, los vientos prevalecientes han soplado des- 
de el nordeste, acompanados de frecuentes aguaceros, ha- 
biendose visto solamente un & durante ese tiempo libre de 
hvia. De noche el viento arrastra una gran cantidad de hu- 
medad que irrita los pulmones sensibles y podria agravar las 

*U! Newcomb. "Sobre el estado sanitario de la ciudad de Santo Domingo 
y su vecindad. En Emilio Rodiguez Demonzi. I n !  & Irr onUi6n & 
iwubg&n & h E.UA. m S& D m I p  m 1871.CT. Ed. Montalw, 
1960. (Acd. Dom. de la Historia, Vol. UI). Ciudad Trujillo, Editora 
Montaim, 1960, pp 213-218. (Publicacion de la Academia Dominica- 
na de la Hismna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



enfermedades de las vias respiratorias y resultar muy desfa- 
vorable para los enfermos de tuberculosis. No son raros los 
casos de tuberculosis pulrnonar entre los nativos, debiendo- 
se su causa, indudablemente, al hecho que se acaba de referir. 

(. . .) Se encontraron algunos casos de verdadera lepra 
oriental, suficientes, sin embargo, para haber atraido la aten- 
cion del gobierno, que ha establecido un hospital para lepro- 
sos situado dentro de las murallas de la ciudad para el 
tfatamiento e internamiento de los enfermos. Fueron visita- 
dos trece casos, todos internados en el hospital, y presenta- 
ban las diversas fases de esta incurable enfermedad, desde su 
etapa primera hasta la Ultima. Los ocupantes de este hospital 
fueron dedarados leprosos hace dos, cinco, diez, quince y 
diecisiete anos. Los sintomas manifiestos de la enfermedad 
son la anestesia de las extremidades; la perdida de las cejas; 
los tuberculos de la piel, especialmente de las manos y la cara, 
que gradualmente se van convirtiendo en ulceras, con 
agrandamiento de los dedos de las manos, los cualcs se tuer- 
cen y se flexionan; en algunos casos las ulceras afectan una 
tras otra las articulaciones de los dedos de las manos y los 
pies, los cuales se desprenden; la ulceracion del tabique nasal; 
inflamacion general de la cara y los oidos, y, en la ultima eta- 
pa, la imbecilidad mental, cierre de las ventanillas de la nariz 
a causa de la hinchazon y las ulceras; respiracion dificil, 
infiltracion bronquial, y hnalmente la muerte 

Afortunadamente por regla general el paciente no tiene 
conocimiento de su verdadero estado, y no tiene encanto 
por la vida ni siente terror por la muerte, y cualquiera de las 
dos para ei  seria igualmente aceptable. Sin embargo, eso no 
ocurre en todos los casos, pues uno de los pacientes que lle- 
va quince anos de enfermo, y que tiene una buena educacion, 
prosigne todavia sus estudios con avidez, sin que aparente- 
mente su mente se encuentre afectada. Los estragos de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



enfermedad lo han afectado mucho menos que lo que ordi- 
nariamente resulta durante el mismo periodo, aunque el ex- 
preso que podia mantener los dedos de la mano en medio de 
una llama sin experimentar nmgun dolor. 

En el hospital de la ciudad hay como doce pacientes. Tres 
de los d e s  fueron recibidos aor hallarse heridos de bala y 
de sable; ninguno de los otros padecia de ninguna enferme- 
dad interesante, con excepcion de un solo caso de ascitis o 
hidropesia, mal sintomatiio de hipertrofia del baz0,produci- 
do con repetidos ataques de fiebre intermitente que no ha 
sido objeto de adecuado tratamiento. Este fue el unico caso 
punmente climatico que se encontro como que no tiene su 
origen en otras influencias que no sean las paludicas. 

Se ha dicho mucho acerca de la extensa y casi universal 
preponderancia de la sifilis en esta isla.' Habiendo ejercido 
mi profesion en las Islas Sandwich durante cinco anos, don- 
de encontre varias formas de esa enfermedad muy distribui- 
das, y habiendo tratado durante ese tiempo mas de seis mil 
casos, haciendo de este asunto una cuestion que necesitaba 
una estrecha investigacion, me considero bastante bien capa- 
citado para tratar el tema. 

Al mirar la poblacion nativa, mientras caminabamos por 
las cailes, sin haber encontradoun solo caso de mpia sifilitica, 
desfigutacion del rostro por la perdida de los huesos nasales, 
o Mlo de la voz por la destruccion de los huesos de la bove- 
da palaha, y sin haber encontrado ningun caso de nodos 
sifiliticos niulceracion de la tibia, no vacilo en dedacar que la 
preponderancia gened de esa enfermedad no pasa de ser un 
grave emn, en cuanto a esta poblacion concierne. En los 
alrededores de cualquiera de las gnndes ciudades de nuestro 
pais, yo podria senalar en la misma poblacion una docena de 
casos de enfermedad secundaria como la a que he hecho 
referencia. Yo no me permitig? declarar que tal enfermedad 
no existe, pero por los examenes hechos en el hospital, por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



las declmciones de docenas de nativos inteltgentes y por 
mis propias observaciones, estoy presto a declarar que el in- 
forme de que esa enfermedad prevalece extensamente en esta 
ciudad es un error de primera magnitud. estan los 
ninos con inflamaciones glandulares en el cuello, que son las 
consecuencias hereditaxias de esta enfermedad encontradas 
en todos los ninos nativos de las Islas Sandwich? 
estan las evidencias de esterilidad, que es una consecuencia 
necesaxia de la depravacion moral de los adultos, que se dice 
es tan temile en la existencia de la nacion hawayana? Cierta- 
mente estas evidencias no se ven en la ciudad de Santo Do- 
&m, donde los rostros y los cuellos suaves y tersos b d h n  
bajo-G luz del sol reflejkdo saiud y vigor en la generacion 
que se levanta. Ciertamente no se ven aqd esas evidencias, 
donde las cdes y las puertas de ias resid&as abundan en 
ojos negros y resplandecientes, desde los ninos que apenas 
tienen unos dias de nacidos hasta las personas que ya han 
llegado a la pubertad. Tales contradicciones no se ven mate- 
rialmente en la naturaleza, y considero que debiera refutarse 
esa grosera mentira que va en perjuicio de una poblacion 
sana en cuanto concierne a su reputacion. 

(. . .) Considerando la poblacion de la ciudad y sus subur- 
bios en 10,000 habitantes, que es buen estimado, y tomando 
como autenticos los info&es sobre nacimientos y defun- 
ciones, llegamos al resultado siguiente. Los datos siguientes 
son para el ano 1870: 

Defunciones, segun los registros ......................................... 163 
........................... Nacimientos, registrados m la Catedral 1 335 

Nacimientos, registrados en otras tres igiesias .................. 672 
Total de nacimientos ................................................. 

Exceptuando lo que se ha sabido por informacion, no 
puede darse ninguna opinion referente a las enfermedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



epidemicas Las muescols son de que el pds, desde el punto 
de vista de su salubdad, puede compararse con el termino 
medio de Nueva Inglaterra y nuestros Estados del Oeste. El 
numero de personas de edad avanzada muestra quizas un ma- 
yor porcentaje de octogenarios, habiendo mas centenarios 
que los que pueden encontrarse en la mayor parte de los lu- 
gares de su extension que hay en los Estados Unidos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P (...) ara el extranien, Santo Do* es la ciudad mas 
intere'skte de l a ~ e ~ u b & a ,  tanto por su a g h a  historia como 
por sus venerables monumentos del pasado. Desafortunada- 
mente las reliquias de las epocas primeras han recibido poco 
respeto de las generaciones siguientes, y n k a s  que serian el 
orgullo de otras ciudades han sido desconsideradamente de- 
molidas. Los gobernadores haitianos se vanagloriaron de este 
tipo de vandalismo, usando las antiguas iglesias como cante- 
ras y destruyendo los escudos de armas de familias famosas 
tallados en piedra en las fachadas de sus casas, y en sus capi- 
llas de la catedral. Una que no destruyeron, de una casa en la 
calle Mercedes, contigua al edificio gubernamental fue des- 
truida en 1907 para la instalacion de un balcon. Desde la de- 
claracion de la independencia la ignorancii y la neghgencia 
han sido responsables de muchos danos y los pocos gobier- 
nos que se interesaron en los monumentos antiguos necesi- 
taron todo su dinero para fmes militares Bastiones anejos 
han sido innecesariamente amasados, inscripciones bonadas, 
y no se han tomado medidas para la conservacion de estos 
monumentos conmemorativos En 1883 una concesion para 

* Otto Schoenrich. Smfo Domingo, nnpau wn/ufum. Ira edicion en espa- 
nol. Santo Domingo, Editora de Sanm Domingo, 1977, pp 216-229. 
(Sociedad Dominicana de Bibliofilos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



el mejoramiento del puerto de Santo Domingo estipulo has- 
ta que el concesionario podia dembat las ruinas pertenecientes 
al estado y usar el material para rellenu, felizmente solo se 
Nevo a cabo muy poco de esta parte del contrato. La gran 
mayoria de las estructuras de ladrillo y piedra de Santo Do- 
mingo son casas y conventos antiguos conservados o recons- 
truidos con mas o menos alteraciones En algunos casos detras 
de las mudas  y portales de varios siglos estan las pequenas 
chozas de los pobres. Aunque muchos vestigios del pasado 
han desaparecido, todavi? quedan muchos. Es de esperarse 
que las autoridades americanas en Santo Domingo seran 
menos indiferentes a la conservacion de los monumentos 
antiguos que en otros paises de las Indias Occidentales. 

El edificio antiguo mis interesante es la masiva ruina co- 
nocida como la "Casa del Almirante" o "Casa de Colon", la 
cual aun hoy dia, despues de siglos de abandono y deterioro, 
ofrece un elocuente testimonio de la grandeza de otros tiem- 
pos. Fue construida poco despues de 1509 por Diep  Colon, 
el hijo del gran navegante, sobre un promontorio que domi- 
na el Rio Ozama. Aqui Diego Colon goberno con esplendor 
real y aqui nacieron la mayo& de sus hijos. Fue el hogar de 
su viuda, Maria de Toledo, hasta su muerte en 1549. Aqui 
tambien vivio por muchos anos su hijo Luis Colon y se em- 
barco en dos de sus locos matrimonios Otro hijo, Cristobai, 
quien estuvo empleado en el gobierno de Santo Domingo, 
parece que tambien vivio en esta casa, luego de que Luis se 
marcho a Espana en 1551. A lamuerte de Cristobal en 1571 
y la de Luis en 1572, paso a Diego, hijo de Cristobal. Desde la 
muerte de este Diego en 1578, cuando se extinguio la linea 
masculina directa de los descendientes del Descubridoq la 
historia de la casa se hace obsciua: fue embargada por un 
decreto de la corte en el transcurso de una larga litis sobre la 
herencia entre los miembros de ia familia Colon, y parece 
que fue otorgada en 1583 11 Almirante de Aragon, hijo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



m hermana de Luis y Cristobal, y en 1605 a Nuiio de Portu- 
& nieto de otra hermana; el primero pudo haber residido 

temporalmente, pero es dudable si el Uitimo o alguno de 
sus descendientes visito Santo Domingo. Hay una razon pata 
creer que fue ocupada durante un tiempo por la f amh  de 
Luis de Av* juez de la ciudad de Santo Domingo, quien 
estuvo casado con una hija de Cristobal y cuyos hijos vivian 
aun en la colonia a €mes del siglo dieciseis. Cuando en 1790 a 
un descendiente de este Avda le fueron entregados los Ulti- 
mas vestigios de los honores de Colon, parece que no se le 
puso atencion a esta casa, la d ya para ese entonces erauna 
completa ruina como ahora, aunque estaba en mejores con- 
diciones y aun existia la arcada que sostenia el potica 

El edificio esta hecho de bloques de piedra, porticos sos- 
tenidos por graciosos arcos fueron una vez una atractiva ca- 
racteristica; las ventanas y puertas principales estaban 
ad~madas de hecmosos arabescos, y Oviedo y otros cronis- 
tas hacen extensas descripciones de la magnificencia del in- 
tecioc Hacen especiai referencia a la belleza y el valor de una 
escultura mostrando las armas de C a d a ,  situada en la gran 
S& de recepcion detras del trono del virrey. 

En la actualidad el editicio esta reducido a un mero cas- 
caron, sin techo ni ventanas; en una parte de su interior hay 
un pequeno cobertizo de paimas usado como establo de ca- 
bdos, y el patio y la terraza despiden el mal olor de los des- 
perdicios de las sucias casuchas de alrededoc 

Al pie de la casa de Colon se ve parte de la antigua mun- 
lla de la ciudad construida en 1537 y de la cuaJ han permane- 
cido intactas numerosas porciones, aunque ha desaparecido 
todo vestigio del fosa La vieja ciudad tenia h forma de un 
trapecio ocupando una area de una caballeria, o sea unos 200 
acres, y la muralla del lado norte provista de numerosos re- 
ductos y torres de agilanch era la mas larga, siendo la mas 
corta la muralla occidentai. Santo Domingo es una de esas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ciudades de origen espaiiol que afmala historia de que cuan- 
do las cuentas de las murallas de la ciudad fueron presenta- 
das al rey de Espaiia, este se asomo a la ventana y miro al 
horizonte, diciendo que estaba "buscando el reflejo de esas 
m+ pues deben estar construidas en oro, ya que han 
costado tanto". A juzgar por el tamano relativo de las mura- 
llas, la historia debe&a&b&e a Cartagena, en Colombia, o 
posiblemente a otra ciudad, pues las m u d a s  de Santo Do- 
mingo son lo suficientemente masivas como para haber jus- 
tificado que el rey espanol escudrinase el horizonte. Las 
antiguas puertas que anteriormente se cerraban desde la puesta 
del sol hasta el amanecer, todavn existen, pero ya no son los 
unicos medios de acceso y salidz, ya que se han realizado 
aberturas en las m& en la mayoria de los terminales de 
las calles La fnaS famosa de las viejas puertas es la "Puerta 
del Conde", asi llamada porque fue construida por el Conde 
de Penava, gobernador de Santo Domuigo, alrededor de 1655, 
aunque el bastion que atraviesa es tan antiguo como la mura- 
iia de la &dad. Fue aqui que se elevo el grito de independen- 
cia el 27 de febrero de 1844, y por eso esta considerado como 
la cuna de la independencia dominicana y su nombre oficial 
es "Baluarte del veintisiete de febrero". Otra puerta impor- 
tante es la 'Tuerta de San Diego", tambien llamada "Puerta 
del Almirante", cerca de las ruinas de la casa de Diego Co- 
lon, y que permite comunicacion con los muelles del Rio 
Ozuna. Esta es una de las tres puertas originales de la ciudad. 
Rio arriba proxima al mercado de madera, esta la viejisima 
ceiba a la cual se dice Colon una vez amarro su nave. Mas 
arriba aun en el rio hay un manantul cuyo embalse se dice 
fue construido por Diego Colon. 

"L? Fuerza", el fuerte y sus barracas, esta situado en el 
angulo sudeste de la ciudad. De acuerdo a una inscripcion 
sobre la puerta fue constmida en el ano 1783. Dentro de la 
misma sobre un morro en el lugar donde el Ozama se vierte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



en el mar, se eleva la antigua ciudadela, la 'Torre del Home- 
naje", cuyas paredes enormemente gruesas fueron erigidas 
no despues de 1504. Hay muchos quienes h a n  que fue 
construida antes de 1500, aunque la ciudad estaba situada en 
ese entonces al otro lado del no, y una celda con una peque- 
iia ventana enrejada esta considerada como la celda en don- 
de Bobadiiia apreso a Colon antes de e n d o  encadenado a 
Espana. Otros alegan que los cimientos de m u d a s  recien 
descubiertos del lado este del no fueron los cimientos del 
edificio en donde Colon estuvo confinado. "En ese caso - 
observan los dominicanos bromistas la Torre del Homena- 
je es el lugar donde lo habrian confinado si ya hubiera estado 
construida." De cualquier manera, la torre y las terrazas de- 
bajo de la misma son las fort6caciones mas antiguas cons- 
&das por hombres biancos en America. Cortes y Pizarro, 
Velizquez, Ponce de Leon, Narvaez y muchos otros pasaron 
por el Rio Ozama bajo la sombra de este edificio, llenos de 
esperanza en el futuro. Dentro de sus sombrias m d a s  han 
sido emparedados muchos jefes indios en la epoca de la con- 
quista y muchos revolucionarios m epocas mas recientes La 
torre propiamente dicha ha sido durante anos una prision 
politica, y el patio situado en su base junto d no, es la carcel 
comun. 

Las desias forman un nexo importante entre la vieja y la 
nueva Santo Domingo. De estas la mas hermosa e hponen- 
te es la catedrai, construida en lo que puede llamarse un esti- 
lo Ibero-romanesco. Ya en 1506 Fernando e Isabel h a b h  
ordenado su construccion; en 1512 fue realizada una conce- 
sion de ingresos del Erario y dos anos mas tarde se iniciaron 
las labores de construccion. En una de las capdas h y  una 
Nstica cruz de caoba en 1 cual esta inscrita la leyen& "Esta 
es la primera seiial plantada m el centro de este campo p m  
marcar el inicio de este magnifico templo en el ano MDXIV". 
La obra avanzo lentamente; una inscripcion en el portal que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lleva a la plaza reza que la iglesia fue terminada a ese punto en 
1527, y otra inscripcion en el antiguo coro dembado en 1877, 
expresaba que el edificio fue terminado en 1540. Es proba- 
ble que los planos ongirilles especificaran un edificio mas 
majestuosa Una de las torres proyectadas al principio fue 
comenzada, pero nunca terminada, y el campanario aun es 
temporal. En los Ultimos anos han habido intentos de com- 
pletar esta torre por subscripcion popular. El edificio ha sido 
danado repetidamente por terremotos, y las reparaciones han 
cambiadoel aspecto exterior o n g d  de1 ladode la plaza. En 
su azotea todavia esta alojada una bola de canon disparada 
hacia la ciudad por una bate& espanola d-te el asedio de 
1809. 

En el interior, grandes columnas de un suave  te rojo 
oscuro sostienen los'arcos de altas aristas, y el efecto es seve- 
ro e impresionante. El altar situado en la cabeza de la nave 
esta hermosamente incrustado de plata labrada y esta coro- 
nado por el escudo de armas de Espana, colocado alli por 
orden de Carlos V; una reliquia de los dias espanoles que fue 
ocultada mientras los haitianos estuvieron en posesion de la 
ciudad. Sobre la plataforma del altar una losa de marmol in- 
dica el higu donde fueron hallados los huesos de Colon en 
1377; otra losa indica la anterior situacion de los restos lleva- 
dos a Cuba en 1795 como los restos de Colon, y otra mas en 
el lugar de reposo de Luis Colon, nieto del Descubridor. En 
este extremo de la nave, proximo a la puerta de entrada, esta 
el etereo monumento de marmol bajo el cual esta guardada 
el arca que contiene los restos del Descubridor de America. 

La catedral, como las demas iglesias, se hace mas intere- 
sante por los antiguos epitafios en las losas del piso y las 
paredes, las cuales marcan los lugares donde estan enterradas 
las personas famosas de la historia de la isla. En una de las 
capillas laterales, la cual pertenecio a la familia Bastidas, lugac 
de reposo del Obispo Bastidas, quien en los primeros anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de la colonia fue obispo de Venezuela, Puerto Rico y Santo 
Domingo, esta marcada por una gran figura yacente en mar- 
mol de un obispo y desde entonces la capilla se conoce como 
' la cap& del obispo de piedra". Muy cerca esta la tumba de 
su padre, aquel Rodrigo de Bastidas que fue apresado por 
Bobadiua, y un epitafio lleno de abrevia- que reza: 

Yace aqui el muy magnifico Senor Don Rodngo de 
Bastidas, primer Adelantado y Gobernador y Capitan Gene- 
rai de Santa Marta, quien en el ano de 1502 descubrio tiem 
h e  por orden de los Reyes Catolicos desde Cabo Vela has- 
ta Darien: murio el 28 de mano de 1527." 

Proximo a este hay otro epitafio: 
'Yace aqui la virtuosa, cristiana y rebosa  dama Dona 

Isabel Rodngo de Romera, nativa de la noble ciudad de 
Carmona, quien fue esposa del Adelantado Don Rodngo de 
Bastidas y madre del reverendisimo Obispo de San Juan, Don 
Rodngo de Bastidas Murio el 15 de septiembre de 1533. Que 
descanse en paz." 

Y en latui: 
"Creo en que mi Redentor vivio y que el dia de juicio 

hnal resucitare." 
En otra capilla hay una losa de diez pies de largo con un 

elaborado escudo de armas, coronado por un yelmo con 
ondeantes phunw, y con una inscripcion que reza: 

'Yace aqui el magnifico caballero Diego Caballero, can- 
ciller de esta Ish de Espaiioia, primer secretacio de la prime- 
n Real Audiencia que los Reyes Catolicos establecieron en 
estas Indias Murio el 22 de enem de 1553." 

Rodeando esta inscripcion hay otra: 
"Asimismo yace aqui la generosa dama Isabel Bacan, su 

buena esposa. Murio en el ano de 1551." 
Mis arriba hay un verso dedarando que el prospero con 

hs  fuerzas que le dio Dios, y sobre una piedra adyacente es- 
tan las palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Han terminado mis afanes Quedan la esperanza y la 
fortuna para burlarse de otros." 

Sobre otra lapida esta la inscripcion: 
"Esta tumba pertenece a Don Francisco de Almansa, ca- 

nonigo de esta santa iglesia principal y comisionado de la 
Santa Inquisicion y sus herederos" 

Hay muchas o k s  inscripciones interesantes. En una de 
las capillas hay una joya artistica, un cuadro bien conservado 
de Nuestra Senora de Antigua, regalado por Fernando e Isa- 
bel, quienes estan representados en actitud devota al pie de la 
Virgen. Probablemente es de Antonio del Rincon, el pintor 
de su corte. Otras pinturas muy antiguas y oscuras de la d e -  
sia se atribuyen a Veiazquez o Mudo. Otra capilla adornada 
con el escudo dominicano de armas en un relieve de mar- 
mol, es el lugar de reposo de las celebridades dominicanas 

La iglesia mas antigua del nuevo mundo fue la de San 
Nicolas, fundada por el gobernador Nicolas de Ovando en 
1502. Fue dejada caer en ruinas, luego restaurada y usada como 
hospital militar y despues nuevamente abandonada al dete- 
rioro hasta que, cubierta de malezas y casi sin tejado, fue usa- 
da por un herrero como su taller. Frecuentemente se hizo la 
sugerencia de convertirla en un museo de antigiiedades do- 
minicanas, pero el asunto fue desatendido demasiado tiem- 
po, y en 1909 el historico edificio fue condenado y la porcion 
frontal fue demolida, pero aun queda el alto arco del 
presbiterio. 

La mina mas pintoresca de la ciudad es la de la iglesia de 
San Francisco, erigida por los monjes franciscanos alrededor 
de 1504 en el punto mas conspicuo de la ciudad, y es ahora, 
despues de la destruccion de la iglesia de San Nicolas, la mi- 
na de iglesia mas antigua de America. Era la iglesia mas gran- 
de de la vieja Santo Domingo. Aqui fueron depositados y 
probablemente aun yacen los restos de Bartolorne Colon, 
hermano del Descubridor. La iglesia y el convento, como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



varias otras iglesias de la ciudad, sufrieron graves danos por 
el terremoto de 1751, pero fueron reconstruidos mejor que 
antes Cuando vinieron los haitianos la iglesia fue abandona- 
da; en 1824 fue asignada a los inmigruites negros de los Es- 
tados Unidos como una iglesia metodista, pero fue dejada 
arruinar completamente y gran pacte de su mamposterh fue 
utilizada por los gobernantes haitianos Una pequena parte 
del monasterio ha sido reconstruida para utilizarse como 
manicomia La comunidad franciscana fue una de las mas 
prosperas de la ciudad, y frente ai mercado principal de la 
ciudad aun esta en pie una amplia casa que pertenecio a la 
misma, y se conoce como la "Casa del Cordon", por un cin- 
to franciscano que hay labrado en piedra sobre el portico. 
Dice la tradicion que Diego Colon residio aqui mientras su 
palacio estuvo en construccion. 

Todas las otras iglesias mayores han sido restauradas, y 
entre ellas puede mencionarse la iglesia de Santo Domingo, 
fundada en 1507, con masivas paredes y arcos. Contiene nu- 
merosas tumbas pertenecientes a las familias que prospera- 
ron en la isla durante los siglos dieciseis y diecisiete, pero la 
mayoria de las inscripciones estan rudamente talladas Una 
losa de una de las capillas muestra un  escudo de armas con 
trece estrellas; no hay mayor inscripcion que una breve cita 
en htui del salmo 26, pero se supone que la piedra data de a 
&es del siglo dieciseis y que marca la tumba de Lope de 
Bardeci, fundador de la capilla. 

Otras iglesias son la majestuosa Iglesia de las Mercedes 
junto ai aminado monasterio de los M e s  de la Merced, la 
iglesia de Regina Angelorum, cuyo espacioso edificio anexo, 
ahora utilizado por las cortes de justicia, fue anteriormente 
un convento de monjas, las de Santa Clara y reconstruida de 
sus ruinas m 1885 por las hermanas de la caridad; la iglesn 
de San Lazaro, en h leproseria; la arcaicamente b& iglesn 
de Santa Barbara, y la capilla de San Miguel, fundada alrede- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dar de 1520 por Miguel de Pasamonte, el tesorero red, e ffl- 
vetendo enemigo de la familia Colon. La antigua iglesia Je- 
suita se utiliza como un teatro y el anterior convento jesuita 
esta ocupado por casas de negocios y residencias privadas. 

La plaza principal de Santo Domingo es bonita y sem- 
brada de flores y arboles de sombra. En el centro hay una 
estatua de bronce de Colon, representado con la banden. de 
Espana tomando posesion de Quisqueya en nombre de sus 
soberanos. Al pie del pedestal hay una india escribiendo las 
palabras que fueron encontradas labradas en el arca que con- 
tenia lo que se &eyo eran los restos de Colon: "IUe y Esd" 
Varon Dn Cristobal Colon". En el lado sur de la plaza esta la 
catedral, en el lado oeste el antiguo ayuntamiento, reciente- 
mente renovado y provisto de una fea torre, y al lado este 
esta el edificio del gobierno, constniido durante la ocupa- 
cion haitiana con ladriilos de las Iglesias de San Francisco y 
Santa Clara. Por ende, la supersticion popular considera a 
este edificio de mala suerte, y senala que uno de los herma- 
nos Baez fue muerto en una revolucion cuando la familia 
residio aqui. El edificio estuvo ocupado durante anos por 
todas las oficinas del gobierno hasta la renovacion del anti- 
guo palacio del gobierno. Contiguo esta el pequeno edificio 
en el cual se reune el Congreso Dominicano. Ocupaun lugac 
donde en epocas anteriores hubo una prision, cuyas paredes 
aun quedan detras del Salon del Congreso. Este espacioso 
edificio conocido como el antiguo palacio del gobierno es 
uno de los edificios mas viejos de la c~dad .  Su primera pie- 
dra fue colocada alrededor de 1504 por Ovando y contenia 
las oficinas de los gobernadores generales espanoles de los 
tiempos coloniales El abandono permitio que cayera en mi- 
n;is, pero desde 1900 ha sido renovado gradualmente. Proxi- 
mo esta un gran reloj de sol erigido en 1753. 

El antiguo palacio del gobierno esta en la calle Colon, la 
cual en epocas anteriores era llamada "Calle de las Damas" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



porque en ella residian las damas que vinieron de Espana 
con la esposa de Diego Colon. Es lamentable que hayan sido 
cambiados tan a la ligera los antiguos nombres de las calles, 
los d e s  estaban prenados de las memorias del pasado. En 
la actualidad la mayoria de las calles estan denominadas por 
eventos, batallas, o personas prominentes en la historia mas 
reciente del pais. 

Las calles de la capital no son tan estrechas como las de 
La Habana, San Juan y otras viejas ciudades espanolas. Des- 
pues de anos de descuido las calles p~cipales  han sido pues- 
tas en excelentek condiciones y el rodillo de vapor ha invadido 
hasta las calles laterales. 

Las aceras son generalmente estrechas, de solo tres pies 
de ancho, y como no se ha ejercido una cuidadosa supervi- 
sion municipal sobre las mismas, hay diferencias de eleva- 
cion en las aceras de cieitas calles y al caminadas es necesario 
subit y bajar escalones. Sin embargo, en las calles mejoradas 
se han construido nuevas aceras y cunetas. Este estilo aqu- 
tectonico de las casas con sus gruesas paredes y ventanas 
enrejadas hace que las calles se parezcan a las de otras ciuda- 
des hispanoamericanas Entre los mejores edificios de la ciu- 
dad pueden contarse los recintos palaciegos del club de 
hombres jovenes, "Casino de la Juventud" y del Club Union, 
de los d e s  son socios los hombres mas prominentes de la 
ciudad, especialmente comerciantes. Dos bulevares parten 
de la ciudad, a lo largo de los cuales hay estupendas residen- 
cias de los dominicanos mas adinerados. 

Naturalmente, en una ciudad con tanta historia abundan 
las leyendas populares Son corrientes las historias sobk una 
red de antiguos pasajes subterraneos que se dice conectanlas 
principales iglesias y la foaaleza, y que el conocimiento ae la 
situacion de las mismas se ha perdido debido a que sus entra- 
das han sido ya sea tapiadas u obstruidas por escombros Los 
historiadores locales se rien de tales cuentos, aunque admi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tiendo que los pasadizos subterraneos pueden haber existido 
en puntos aislados Cuentan que no hace muchos anos una 
rnuh estaba excavando en su jardul junto a una calle que 
pas'a por las ruinas del convento de las Mercedes, cuando la 
tierra cedio y se hizo visible una apertura. Su esposo investi- 
go y hallo un pasije subterraneo que Nevaba a traves de la 
calle y dnectunente bajo las ruinas del convento, donde se 
inte-pia con piedras y tieroi. Otras historias se refieren a 
subterraneos que se dice existen debajo de muchos edificios. 
Los rumores populares, morbosos cuando tenian que ver con 
el Presidente Heureaux, afirman que en subterraneos situa- 
dos debajo de la antigua mansion que fuera convertida en un 
palacio para el, fueron hallados los restos de algunas de sus 
victllnas. En subterraneos y &o- debajo de las barra- 
cas de L a  Fuerza los espanoles al retirarse de la isla a Fines del 
sglo dieciocho escondieron secretamente parte de sus sumi- 
nistros miiitares Muchos anos despues un viejo que habia 
ayudado a t apk  los pertrechos revelo su existencia a i  Presi- 
dente Baez, y el, cuando estuvo sitiado en Santo Domingo 
en 1857, los extrajo y utilizo contra los revolucionarios. Los 
viejos morteros y granadas estaban en excelentes condicio- 
nes y al principio causaron panico entre los sitiadores, quie- 
nes pensaron que los proyectiles habian caido del cielo. 

Las historias favoritas son las relativas a tesoros enterra- 
dos Durante las vicisitud& que la Isla ha atravesado y espe- 
cialmente dumte el atribulado periodo a fmes del siglo 
diecioc+ y al inicio del diecinueve muchas personas que aban- 
donaron el pais escondieron antes sus cosas valiosas con la 
creencia de que su ausencia seria solo temporal. Pero no re- - 
gresaron; sus propiedades pasaron a otras manos y el tesoro 
fue olvidado. Tambien ocasionalnente, lagente enterraba su 
dinero por seguridad y morian sih impartir el secreto. Ha 
habido casos autenticos de tesoros hallados, especialmente 
durante la primera mitad del sglo diecinueve. Los hallazgos 
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han sido casi siempre accidendes, como cuando ai ir a col- 
gar una hamaca el clavo cedio y revelo una cavidad, o al re- 
construir se descubria un orificio escondido. En muchas 
historias populares toma parte un exwjero  con un mapa 
De acuerdo a una de estas historias un extrano se presento 
hace algunos anos cerca de la iglesia de las Mercedes toman- 
do medidas, de manera que los vecinos lo creyeron loca Fi- 
nalmente se acerco al p~opietacio de una de las casas y le 
ofrecio alqudarla. Cuando sus crecientes ofertas fueron re- 
husadas extrajo de su bolsillo un papel el cuai dijo mostraba 
la situacion de un tesoro escondido y ofrecio al dueno de la 
casa una parte si le permitia escu* Se desperto la codi- 
cia del otro y no aceptaria menos de tres cuartas partes del 
todo, ante lo cual el extrano enfurecido encendio un fosforo 
y quemo el papel ante los ojos del horrorizado dueno de la 
casa, exclamando: "Ahora nunca lo encontrara". Durante 
muchos meses despues el propietacio cavo el terreno debajo 

- - 

de la casa y perforo las paredes en &dad de lugares, pero 
la prediccion del extrano probablemente se hubiera verifica- 
do de no haber sido por un accidente. Unos cuatro anos mas 
tarde, despues de una fuerte lluvia, una mujer del vecindario 
fue a sacar agua de la cisterna de esta pa~cular  casa. Al atas- 
carse la cuerda en la polea, ella le dio un tiron, resbalo y cayo 
dentro de la cisterna con el agua hasta la cuihua. Sus gritos 
atrajeron ayuda, y al sacada notaron que en su caida habia 
aflojado varios ladrillos en lapared de la cisterna Un examen 
revelo una abertura lo suficientemente grande para un hom- 
bre, Uena de platos y copas de oro y plata, joyas y monedas. 

En otra historia el extrano fue mas afortunada Alquilo 
una casita, tambien en la calle Mercedes, pagando varios meses 
de alquiler adelantado. Cuando unos dias despues la casa fue 
vista cerrada se penso que el extrano se habia ido ai campo; 
pero cuando pasaron dos o tres meses y el in-o no vol- 
vio a aparecer, la duena recurrio a las autoridades. Forzaron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



la puerta, y en el medio de lahabitacion hallaron un profun- 
do agujero, en cuyo fondo habia una caja fuerte vacia, mien- 
tras que cajas mas pequenas y el pito y la pala usados en la 
excavacion estaban desparramados Sobre unamesa en el rin- 
con habia un pergamino con un mapa que mostraba la situa- 
cion de la caja fuerte. Mas adelante, las investigaciones 
revelaron que una semana despues de su desaparicion, el ex- 
trano se habia embarcado en una goleta rumbo a un puerto 
extranjero. 

Los afortunados descubridores de tales tesoros general- 
mente han guardado silencio a fin de evitar la posibilidad de 
reclamantes adversos, y cuando eran descubiertos minimiza- 
ban el hallazgo. Los rumores populares aun designan varias 
casas como que contienen tesoros escondidos Una de ellas, 
situada en el Parque B i  proximo a la catedral, ha sido 
practicamente demolida por los inquilinos en vanos esfuer- 
zos de aenetrar el secreto. En otros casos los rumores son . 
mas vagos El General Femnd, el energico gobernador fran- 
ces de Santo Domingo, se dice que enterro el tesoro del Es- 
tado antes de e; 1808 en 1;desaseosa expedicion en la 
que perdio la vida en Palo Hincado, y se han realizado 
excavaciones en mas de un lugar para encontrado. 

Fuera de las murallas de la ciudad esta el cementerio, el 
cual es bonito y limpio, con muchas criptas y plantas multi- 
colores Los objetos mas conspicuos son las cruces que co- 
ronan las tumbas y las cercas de hierro que rodean muchos 
solares, con una pequena linterna en cada esquina. Las hter- 
nas son encendidas el Dia de Todos los Santos, cuando las 
personas se congregan en el cementerio y decoran las tum- 
bas de sus amigos fallecidos con coronas y flores. 

Un monumento interesante de la vieja Santo Domingo 
es la pequena fortaleza de San Geronimo, desierta en la costa 
a u& tres millas de la ciudad. Fue construida en los prime- 
ros tiempos de la colonizacion espanola como proteccion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



contra enemigos que pudieran desembarcar en la costa y es 
un buen especimen de la arquitectura militar medieval, con 
sus m u d a s  de inmenso grosor, sus tones de vigilancia, su 

foso y sus oscuras mazmorras. En las revoluciones 
estaba nomialmente guarnecido y ha sido tomado y recobra- 
do innumerables veces, y en 1903 fue bombardeado por un 
crucero dominicano. 

En medio de sus monumentos del pasado, Santo Do- 
mingo palpita con la vida del presente. Siendo uno de los 
puertos principales y asiento del gobierno, es la ciudad mas 
activa de la Republica. Sus muelles, mercados y calles co- 
merciales siempre estan congestionados de obreros y co- 
merciantes. 

San Carlos es un suburbio de la ciudad de Santo Domin- 
go, adjunta a la misma por el noroeste, y desde 1810 forma 
pvte integral de la mis= Fue fundada a fmes del siglo die- 
cisiete por emigrantes de las Islas Canarias Debido a su proxi- 
midad a Santo Domingo y como parte del poblado domina 
la capital. Ha sido tomado en todos los asedios de Santo 
Domingo por los sitiadores y ha sufrido graves perdidas. El 
sitio de qumce por el emperador negro Dessalines en 
1805 causo serios danos; durante el sitio de ocho meses de 
1808 por Juan Sanchez Ramiiez fue casi enteramente des- 
truido; en los quince dias de sitio de 1849 por Santana, fue 
incendiado; en el sitio de nueve meses de 1857 por Santana 
fue nuevamente destruido parciaimente; y desde entonces ha 
sufrido danos durante cada sitio. En los dos meses del sitio 
de 1904 la iglesia y otros edificios fueron danados por pro- 
yectiles, y varias cuadras de casas fueron incendiadas hasta 
los cimientos. Aun asi el pobkdo siempre se ha levuitldo, 
como el ave fenix, de sus cenizas. Uno de sus puntos de inte- 
res es una vieja cisterna publica de gran tamano y profundi- 
dad. Cerca de San Carlos esta la pintoresca gruta de Santa 
Ana, la cual se dice fue un santuvio indio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junto al rio Ozama, opuesta a la capital esta Villa Duarte, 
anteriormente llamada Pajarito. En una hacienda proxima 
estan las minas de la capilla del Rosario, la cual se cree data 
de la primera ciudad de Santo Domingo y que h e  la iglesia 
donde Bobadiiia proclamo su autoridad sobre Colon. No le- 
jos del poblado hay una interesante cueva con tres piscinas 
cristalinas llamadas los Tres Ojos. 

(...) Otra aldea de la provincia es: San Lorenzo de los Mi- 
nas, tres d a s  al nordeste de Santo Domingo poblada en un 
p ~ c i p i o  en 1719 por negros de la tribu minas, refugiados de 
la Santo Domingo francesa". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Hoy Santo Domingo es una ciudad moderna de 
35,000 habitantes, asiento d e l ~ o b i e m ~  centro come~~ial muy 
importante, con calles buenas y limpias, Departamento Mu- 
nicipal de Obras Publicas, Higiene, Educacion; sus Parques 
son atrayentes y bien cuidados Actualmente se construye un 
hermoso paseo ala o d a  del mar, denominado Malecon. Los 
edificios pdculares, municipales y del gobierno son recons- 
truidos de acuerdo con los adelantos modernos, iievandose a 
cabo muchas otras mejoras bajo planos especiales El pro- 
yecto mas importante es el del abastecimiento de agua pota- 
ble para la poblacion, y el cuai ya ha sido resuelto. Varias 
Companias han hecho propuestas para la construccion de 
una Planta Electrica que suministrara fuerza paca el h b n -  
do publico y particular, tranvias e industrias en generai. 

El clima de Santo Domingo es ideal, por lo que se espera 
una avalancha de turistas en un futuro no lejano. Se constxu- 
yen caminos para automovil en todas direcciones; p u l  co- 
modidad de los viajeros y beneficio de las zonas agricolas. 
Los viajes en lancha en el Rio Ozama permiten al viajero 
contemplar un panorama sin igual, ademas de las hermosas 
playas de bano, y de los inolvidables picnics en las noches 
de luna. 

*Gobierno Militar de los EUA Santo Domingo, 1920. El Libm Ap4 
2da. edicion, s i t o  Domingo, Editora de la UASD, 1976. P& 36-39. 
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LOS dominicanos son muy amantes del deporte, y en lu- 
gu de las comdas de toros que les legara Espana, celebran 
carreras de caballos, para lo cual varios capitalistas han cons- 
truido una hermosa pista, con palcos, etc., en las afueras de la 
ciudad. Tambien ha sido construido por la ciudad un campo 
para los juegos atleticos, en el que los colegdes y aficiona- 
dos a este deporte realmente americano, celebran sus con- 
cursos o desafios. Santo Domingo tiene varios clubs y 
organizaciones socdes, como el Club Union, Casino de la 
Juventud, en los que se dan grandes recepciones a la 
sociedad.Estos Clubs poseen biilues, s h  de juego de bara- 
ja, biblioteca, y asientos comodos para sus miembms e invi- 
tados Dos teatros pequenos dedicados al cinematografo, son 
los que proporcionan distraccion al publico, que despues de 
media noche se dmge al acredito Cafe-Restaurant Fausto, 
donde se &ven cenas, banquetes, etc. Una gran oporhuiidad 
se presenta para los que deseen invertir dinero en la cons- 
tmccion de un teatro de ptimer orden, pues los d m ~ c a n o s  
son verdaderos entusiastas por la musica, la opera, el drama y 
la comedia. 

La Ciudad de Santa Domingo es cica en edificios y mo- 
numentos historicos, que son el centro de atraccion de tu&- 
tas y visitantes Estos viejos FuerteqMds,  Iglesias y casas, 
datan desde la primera colonizacion, mas de 400 anos ha, y 
son pan la America, lo que las ciudades de Roma y Atenas 
son pan Europa. Redtan entre ellos "La casa del Almican- 
te" (Palacio de Colon), las ruinas de la Catedul de San Nico- 
Iis, la primera de America, las del Convento de San Fnnciscq 
las de varios Fuertes y M d s  de la ciudad, San Jeronimo, 
Jaina, Santa Barbara, etc., y otros historicos edificios actual- 
mente en uso, tales como el Fuerte Homenaje, que fue la 
p b e n  fortificacion y obra de albai'dech que se hizo en Ame- 
cica, (entre 1498 y 1504), la gran Catedral llena de preciosas 
reliquias del pasado, en la que ha erigido provisionalmente el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



monumento y tumba de Colon, el klacio de Gobierno que 
fue el primer edificio publico construido en el Nuevo Mun- 
do, y muchas otras Iglesias, Conventos y residencias privadas 
que tienen mas de 400 anos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Villa Francisca de ayer y de hoy 

"(. . .) Ai, revolviendo documentos, enconmmos h s  
primeras noticias sobre los terrenos que hoy se denominan 
de V h  Francisca en un registro de titulos por el cual sabe- 
mos que "nos M& de la Merced Hernandez, Manuela Me- 
ced, Jose Acosta, Don Manuel Heniandez" venden a Don 
Pablo de Acuna "media peonia de tierra, y cuatro mil qui- 
nientas, sesenta y seis varas conuqueras, cita detras del Frente 
de Santa Barbara, hasta el cano de la p t a  del Rio, y del caiio 
hasta la canada de los Samegos donde hay ojo de agua, y 
desde aqui al cruce de las Ganadoras, camino abajo hasta el 
frente de un pozo ciego que finaliza en una mata de totuma y 
de este a la esquina del fuerte donde se comenzo, en precio y 
cuantia de sesenta pesos y siete reales ..." De quienes eran y 
cuai es la historia de los citados personajes, los documentos 
que tengo a la vista no registran otros datos. Lo que si sabc- 
mos es que Don Pablo de Acuiia, que segun reza el docu- 
mento antes citado no sabia firmar, detalle este de poca monta 
para un noble de ayer, o de hoy, pues todavia quedan, ya que 
"sangre azul no necesita de letras", sigue comprando tierra 

kc$, 

h b r 0  de Pqmi Santo Domingo, iied., s/fechr, ppil-  
43.(Presumiblemente editado a mediados de la decada de 1930.(Nota 
del recopilador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En 1775 adquiere del Imperialconvento de Nues- 
tro Santo Domingo del Sagrado Orden de Predicadores, cuyo 
Reverendo Prior era el padre franciscano Fray Juan 
Crisostorno Tamayo, Doctor en Sagrada Teologia y Vicario 
Provincial, las por aquella epoca denominadas 'Tierras de 
las Tenerias o la Fuente", cuyos lunites fueron senaiados de 
la s'gucente manera: "Comprendidas desde el ojo de agua hasta 
la Cruz del Guardian, de esta hasta la canada de Benavides, 
de aqui aun camino que llamanviejo, hasta llegaz a la Cnu de 
las Ganadoras". Esta compra fue efectuada por el precio de 
cuatro cientos setenta y cinco pesos de "ocho reales de plata 
cadauno" y comprende unos tejares (probablemente los que 
luego se convirtieron en Tejar San MigueI), ante el notario 
publico Antonio Perez. 

Sucesivamente, a lo largo de los anos, dichos terrenos 
van pasando a manos de otros propietarios. Por la natunleza 
misma de las cosas, por esa ley biologica de desarrollo, fatiga 
y muerte, que preside los hechos individuales y sociales, que 
hace que desaparezcan o hundan seres, objetos, fortunas, para 
edificarse otras, en 1826 los herederos de Don Pablo Acuna 
venden parte de eUos al Generai Bernardo Felipe AleKi Carrie 
y en 1870 hallamos con que el Estado, a la razon unico pro- 
pietario de los mismos, sin que nos sea posible delimitar, por 
carecer de datos precisos, si eUos les fueron vendidos o do- 
nados, por resolucion expresa del Senado de la Republica, 
vende al Gened jacinto de la Concha dos peonias. En el 
mismo ano pasan a ser propiedad de Don Manuel Ravelo y 
en 1876 de Don Manuel de Jesus Gaivan, nuestro eminente 
hombre de letras y politico, el inolvidable autor de 
"Enriqdo", la obra cumbre de la literatura dominicana, com- 
pra gran parte de los terrenos que hoy ocupa el populoso 
barrio. 

La imaginacion nos presto una estampa descolorida de 
aquella epoca. Vemos arboles fmtales, matas de coco, tierras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,&idas a trechos, a trechos yerma, el rancho solitario del 
gnn novelista, sus paseos por los alrededores del manantial 
~ m y o ,  a donde iba en busca de los Ultimos tipos y leyendas 
indias Le vemos tomar notas y apuntes sentado en una lade- 
a de Alto1indo.y luego regresar a su morada al caer la tarde y 
~onerse a escribir, primero lentamente, voluptuosamente, 
&marse a medida que afuera el crepusculo avanza y busca el 
,bmo con la noche. Ya la pluma corre nerviosa por el papel, 
los ojos y el espiritu del novelista estan empapados de esce- 
nas y paisajes frescos, a los que va dando vida sobre las cuu- 

Cerca, la brisa se enreda en una mata de mango y en las 
am?s de los limoneros Altas, brillui inmensas las estreuas 
del tropica Para los gnndes creadores el trabajo es un placer 
uaradisiaco, unico. Galoan debio sentirlo en esas noches in- . 
tensas de la que el mismo, en memotia de su primera esposa, 
Dona Francisca Velazquez, debia bautizar con el nombre de 
Villa Francisca. 

Mas datos historicos 

En 1835, el menor Miguel Coen, representado por su 
madre, Dona M& de la O. Mansui, adquiere una porcion de 
los terrenos que hoy ocupa Vdla Francisca, situdos detras 
del Fuerte de Santa Barbara y en 1889 el Senor Jaime Ratto 
compra a Don Miguel Carmona el denominado 'Teju San 
Miguel", por la cantidad de cuatro mil quinientos fuer- 
tes Segun una descripcion que tengo a mano, y que repro- 
duzco por considerarla digna de estima pan los mteresados 
en estas cuestiones, y para satisfacer el del publico en gene- 
4 "el Tejar San Miguel estaba situado en los terrenos cono- 
cidos con el nombre de Carrieq a extxamuros de la. ciudad, en 
la parte Norte y jurisdiccion de San Carlos, m terreno pro- 
pio que comprendia dieciseis hectareas, ochentiseis areas y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cuatro mems cuzdndos, o sean doscientas sesentiocho cuer- 
das v diez varas comniqueias y ocho varas cuadradas; lindando 
porel Norte con terrinos de Don Manuel de Jesus Galvan y 
Don Domlligo Rodriguez, por el Este con tierras de Don 
Alejandro Bass, por el Sur con el camino que parte de San 
Cdos al Rio y que corre cerca de la Muraua, y por el Oeste 
con el camino real de Fatias". Otro parrafo de la descripcion 
citada, anade que "el ahdido Tejar tenia una gran importan- 
cia por entonces; los ladrillos manufacturados aiii eran fmo- 
sos y, como ias construcciones de mamposteria se hacian en 
su mayo" con este mated  y los pisos de las casas tambien, 
se tenia esta industria como cosa productma, de ahi se des- 
prende el aito precio en que fue realizada su venta". 

Don Antonio y Don Jaime Ratto formaron por algunos 
anos sociedad con Don Manuel Jesus Gaivan en la explota- 
cion del Tej4 hasta que, mecidos los citados, en 1908 sus 
herederos venden la parte que les correspondia al autor de 
"Emiquillo", el cual pasa a ser propietario de la totalidad 
de los terrenos que nos ocupan. Y en 191 1 los herederos 
del gran novelista los vendizn a su vez a la fuma Ricart 
Hohlt y Co. 

Un hombre y una utopia 

Por esa epoca, un hombre joven, d o ~ d o  de vision co- 
merciai y de un espiritu emprendedor que ha asombrado ya a 
muchos, persigue una quimera. Es de mediana estatura, del- 
gado, de facciones energicas Ha templado su pulso en varias 
empresas es el del Banco de Empenos!" " es el 
de la Cooperativa?", preguntui aigunos a su paso. Y todos 
intuyen que ir2 lejos, que esti formado de la madera especial 
y nn que produce los realizadores Su nombre, Juan Alejan- 
dro Ibarra, se pronuncia ya con respeta Curso estudios en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N o 4  con Hostos. sacado de el, del gran sembrador 
de ideas, del luchador incansable por una America libre y 
culta, capacitada para dingu sus destinos, esa intuicion y fu- 
meza que le asiste en todos sus proyectos? Mientras otros 
discipulos y amigos de Hostos se esfuerzan en abrir nuevos 
surcos en las mentes dominicanas, dedicandose a la ensenan- 
za, al estudio y a las letras, nuestro joven se ha sumergido en 
el mundo de los negocios. comprendido que Iw semillas 
de civilizacion que estan sembrando sus condiscipulos, y que 
poco a poco van ganando terreno, no conducen mas que en 
parte a la meta ansiada por el amado Maestro, sabe o intuye 
ya que la cuitura es una celula viva humana, que desciende de 
los libros para convertirse en progreso material, en ansias de 
mejora y superacion colectiva? De cualquier forma el sigue el 
camino trazado por Hostos America se entrega de pleno a 
su sueno de libertad, a su frenesi de rumbos aventados al 
manana. Hay que abrir brechas en todos los sentidos, puertas 
a todos los horizontes. Si otro se dedican al cultivo de los 
cerebros, si hacen patria del porvenir preparando ciudada- 
nos cultos y aptos, el creara bases materiales para que esos 
anhelos puedan realizarse, concretarse. 

Si, este joven ira lejos, repiten al vede pasar, muchos de 
sus conciudadanos. Pero esta vez ha rebasado la medida. Es- 
tamos en 1912 y el joven Ibarra acaba de adquirir en propie- 
dad los terrenos de Viila Francisca. (De hecho los habia 
adquirido ya en 191 1, pues Ricvt Hohlt y Co. no fueron mas 
que simples mediadores en el acta de compra efectuada a los 
herederos de Don Manuel de Jesus Galvan. Deseoso el caba- 
llero Ibarra de adquiridos y careciendo de la cantidad necesa- 
ria para d o ,  por tener comprometido su capital en distintas 
empresas, recurtio a la fimia antes citada, la cuai anticipo el 
dinero, extendiendose, como garantia, el acta a su nombre). 
Cuando reune a distintos hombres de negocios y a periodis- 
tas y les ensena un plano de urbanizacion, les explica su pro- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yecto de levantar sobre a q u e h  tierras en gnn parte selvati- 
cas, en parte dedicadas al pasto para animaies, a trechos espa- 
ciados en parcelas agricolas, en un ensanche urbano por el 
nial se extendera la ciudad, todo el mundo cree que acaba de 
botar diez mil pesos. Ven inutiles sus esfuerzos, su perseve- 
rancia, sus sacrificios A veces, el mismo se siente &stado 
por la magnitud de la obra. El Senor Amando Pellerano Cas- 
tro le ha prestado la surm de siete mil pesos, ha comprome- 
tido para completat el resto de la suma cantidades puestas en 
juego en otros negocios propios. Si todos dudan, vacilan. 
"Una quimera", dicen. Solo el cree, solo el espera, confiado 
en el exito, seguro de si mismo y de su proyecto. 

Nacimiento y desarrollo de Villa Francisca 

Los terrenos comprados por Don Juan Alejandro Ibarra 
pos& una extension de 338,144 metros y 47 cenhetros 
cuadrados, comprendiendo el lugar que ocupaba 1s denomi- 
nada estancia de Villa Francisca y el Tejar San Miguel. La 
estancia lindaba por el Norte con terreno del Senor Jose Sa- 
lado y Mota y con propiedad que pertenecio a don Abraham 
Coen, por el Sur con las tierras denomirgdas Carrier, mas 
tarde Tejar San Miguel; por el Este Carril de Cmcan con el 
Hoyo de Tamayo, o sea Ojo de Agua y por el Oeste con 
terreno de Silvain,que era entonces de Don Domingo 
Rodnguez y con tierras del Ejido de San Carlos. El Tejar San 
Miguel estaba encerrado entre los siguientes limites: por el 
Norte con Villa Francisca, por el Sur con la Avenida Capotillo, 
por el Este con terrenos del SL Jose de los Santos y con 
propiedad de don Genasio Alvarez, y por el Oeste con te- 
rreno del Sr. Gregorio Gonzalez Lamarche, que antes lo fue 
de don Rafael Masio Mazana 

El caballero Ibarra utiliza los servicios del ingeniero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o ti des Gucia Mella, y apoyado m sus planos, pone mano , h tarea ya esta acondicionado el terreno y hecbo el trazado 
& las cales. Ya tienen estas un nombre y una extension so- 
bre el papel. 'Tor aqui, la calle.. Por alla la de ... En el cruce, 
un puque..." Y empieza la venta de solares a plazos Su pro- 
posito esta, bien uquitectundo, no es una idea en el aire, no 
es el sueno de un nefelibato, es un proyecto duo y concreto 
que responde auna necesidad del ambiente, a esa ley biolo& 
a de expansion y crecimiento que rige la marcha de las 
colectmidades.El la ha pulsado en el aire, en la atmosfera, en 
las nuevas corrientes e ideas que sacuden la vida del pais, en 
J creciente impulso de la industria y el comercio que se adi- 
visa. ya, en la fiebre de trabajo y mejora social que se lee en 
las sienes y los ojos de los ciudadanos El hombre de nego- 
cios y de accion esta ahi, se revela ahi, es el que sabe intuir en 
un momento determinado un estado psicologico colectivo, 
adeiantarse a las necesidades y ansias de un puebla 

El piano de urbanizacion sometido 21 Ayuntamiento de 
h Ciudad y aprobado por este en sesion del 21 de junio de 
1912, dice as? 

"Ldo. Aristides Gvcia Mella, Agrimensor Publico, Certi- 
&o: que de conf&&d con el plano de urbanizacion de 
los terrenos de "El Teja?' y 'Vdla Francisca" levantado por 
el que suscribe, dichos terrenos miden en conjunto --su- 
pedricie de 840.616 metros cuadrados repartidos asi: -Ave- 
nid? Centnl o Avenida Duaae con 20 metros de ancho y 
doce cidles de catorce metros de ancho con una superficie de 
80.616 metros cuadrados y un Parque de 10.000 metros cua- 
drados, quedando pan urbanizar una superficie de 250.000 
metros cuadrados 

Todo de conformidad con sus operaciones practicadas 
en fecha 31 de Agosto de 1911, y aprobadas por el Ayunta- 
miento de esta ciudad". 

El domingo, 24 de Marzo de 1912, es colocada la. primera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



p i e b  del ~nsanche Villa Francisca. El senor Ibarra ha he- 
cho cicadar en los dias anteriores una tarjeta de invitacion, 
que reza asi: "URBANIZACION DEL TEJAR Y VILLA 
FRANCISCA". Al acto concurre un publico heterogeneo de 
obreros, empleados, algunos funcionarios publicos. El Go- 
bernador de la Provincia, General Manuel de J. Castillo, cuya 
perdida en el mes de abd  dtimo fUe sentida por el pais ente- 
ro, el Lda Ramon Lovaton, como Presidente del Senado, el 
Presbitero Sanabia, entonces Secretario del Arzobispado y, 
finalmente, el Sr. Ibarra, pronunciaron breves y elocuentes 
discursos Hoy esta fecha ha adquirido categoria. de sunbolo, 
con cita ineludible en los d e s  que registran las de progreso 
de h Republica. 

Los primeros solares empezaron a venderse a diez y veinte 
centavos el metro cuadrado, pagaderos a plazos semanales 
de un pesa La vIa quedaba abierta para que el ciudadano 
previsor, el padre de familia amante de su hogar y del porve- 
&de sus hijos, edificase por su propio esfuerzo, cor. espktu 
ahorrativo, con constancia, su casa propia, al abrigo de todos 
los desniveles e intemoerancias de la fortuna. Y. ooco a ooco. . . . 
el sueno de Villa Francisca va concretandose, va tomando 
forma. Aqui nace un bohio, aigo mas lejos, una usa de ma- 
dera, al lado, una de concreto. Va en aumento el numero de 
sus habitantes Ya suman cinco md, ya suman diez, quince 
mil ... Paulatinamente se van abriendo tiendas, pulperias, co- 
mercios. La entonces llamada Avenida Capodio, hoy Mella, 
se convierte en su centro comercial y en la arteria mas con- 
currida, de mis trafico, de toda la ciudad. En todas las esqui- 
nas de la barriada lucen las sonrisas de las mozas en flor y a 
los patios de las casas les han nacido limoneros, flamboy&es 
y azucenas Es el rio de h vida y del progreso, desbordado 
por el impulso de un hombre de empresa, que avanza 

Pero, ja que costa! El realuldor de esta obra tiene que ir 
sorteando obstaculo tns obstaculo. venciendo a 60 los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



innumerables inconvenientes y dificultades que surgen en el 
camino de todo noble empeno. Mientras los seres superficia- 
les, los cerebros poco amplios, los que gustan de analizado 
todo desde un punto de vista estrecho y mezquino, solo ven 
en la gran tarea emprendda por el caballero i b u n u n  pingue 
negocio, los ciudadanos conscientes, los hombres de valia, 
comprenden que este esta aportando una de las contribucio- 
nes de mayor estima a la obra de progreso, cultura y bienestar 
del pais, al mismo tiempo que siembra en los animos audaces 
y fumes el espiritu justo que debe latir en el fondo de todo 
negocio o iniciativa individual, que es el de que sus intereses 
marchen del brazo, hermanad& con los intereses colecti- 
vos Para construir Villa Francisca hacia hita vision, impulso, 
generosidad, amplias perspectivas humanas. Las ventas de 
solares o parcelas a plazos, permitian a numerosas f d i a s  
pobres llegar a ser propietarias de una casa y del terreno so- 
bre el cual edificaban, mediante entregas sucesivas de peque- 
nas cantidades semanales, que casi nunca rebasaron sum? 
de cinco pesos por mes. 

Las compras podian efectuarse hasta con cien meses de 
tiempo, o sea, con mas de ocho anos. Aun asi el senor Ibvra 
favorecia a aquellos obreros o empleados que por reveses 
circunstancias de la suerte quedaban sin trabajo y cuyas con- 
diciones morales, caracter probo y laborioso, eran para el la 
mejor garantia, alargandoles todavia mas los plazos, hasta que 
de nuevo pudieran ocuparse en tareas remunerativas que les 
permitieran cumplir su compromiso. Sobre la misma base de 
las condiciones morales citadas, servia de garante a muchos 
de sus clientes para que les hiera posible adquirir la madera y 
demas materiales de construccion. Al mismo tiempo, 
preocupabase por el embellecimiento urbano, y procunba 
que Viua Francisca reuniese condiciones que asegurasen la 
higiene Gica y espiritual de sus moradores As& el primer 
pequeno acueducto que tuvo la ciudad hie mandado cons- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



por el en la Avenida Duarte, hoy Jose Trujiilo Vaidez. 
Ayudo ai desarrollo del saber y la mayor comprension entre 
los componentes de las mismas capas sociales y de estas en- 
tre si, regalando solares a distintas instituciones culturales y 
beneficas, terrenos al Ayuntamiento, y apoyaba con sus me- 
dios, recimos e iniciativas a toda obra que aportase un 
elevamiento del nivel de cultura y vida ciudadana. Como esti- 
mulo, tuvo siempre por norma el regalo de un solar al prime- 
ro que, por sus propios medios, edificase en una esqiina y 
abrio concursos, con premios elevados, para pianos de em- 
bellecimiento y mejoras de la ciudad. 

Cuando, en septiembre de 1930, el ciclon -viento y mar 
desatados, naturaleza ciega que quiere hacer sentir su pode- 
rio sobre los hombres arraso por completo el populoso ba- 
mo, causando mas de quince mil victimas, el temple de su 
edificador se manifesto de nuevo. Recien pasada la gran 
hecatombe, supo levantar los animos de los mas decaidos, 
enderezo voluntades, presto ayudas.. Y \'da Francisca vol- 
vio a levantarse, moderna, amplia, bulliciosa y alegre sobre el 
ami en reposo del mar. 

Villa Francisca de hoy 

IIoy, Vilia Francisca se extiende desde casi las orillas del 
Ozama hasta San Carlos, a tnves de amplios panoramas ur- 
banos, quedando delimitada el area que la encierra por los 
siguientes puntos: 

AL NORTE: Avenida Braulio Alvarez, antes parte del Ila- 
mado Camino de Agua Dulce. 

AL SUR : Avenida Mella. 
AL ESTE: antigua propiedad de Jose de los Santos y alre- 

dedores del Ozama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y AL OESTE: San Cylos h d ,  terrenos de Domuigo 
Rodriguez y Montano y otros conduenos 

Abarca una extension superficial de 433.480 metros cua- 
&dos, comprendiendo Gaiindito, y pasan de 20.000 sus 

Posee calles amplias y bien trazadas, mas de dos 
mJ casas, modernas y confortables, construidas de madera 
imas, de concreto las mas, y en sus patios abundan las mace- 
tas de "juanablanca", "todo el ano", florece el "gallego" y el 
pelo de novia. Tiene innumerables escuelas, con clases diur- 
nas y nocturnas, centros culturales, comercios, farmac h... 

Sus arterias principales son la Avenida Jose Trujillo Valdez, 
que desciende desde la Braulio Alvarez hacia el centro de 
Ciudad Trujilio, ofreciendo la brillante perspectiva de la urbe 
que se re& sobre el mar limpido de d e s  y malvas mten- 
sos El panorama que se divisa desde ella en las proximidades 
del Parque "Julia M o W  es inolvidable a los ojos forasteros 
y dentada y alegre hasta pata el ciudadano que por sus ocu- 
paciones tiene que hacer varias veces al dia este camina 

La Avenida Mella, la mas importante arteria comercial 
capitalena, repleta de tiendas con vistosos escaparates, de 

que v& y vienen presuiosas, surcada por el ruido del 
trabajo y por el de los carros y camiones que pasan rapidos, 
demuestra el grado de madurez y actividadque ha alcanzado 
el comercio autoctono y el creciente desarrollo del espiritu 
civico. 

El Parque Julia Molina -recodos gratos de sombra du- 
rante el dia, rincones propicios a la meditacion y ai ensueno 
por la noche- es lugar de esparcimiento y descanso colecti- 
vo. Hace algunos anos, acaso como dos lustros, todas las p b  
mas noches se reunia en el y abn? pena, a veces hasta el alba, 
un grupo de escritores, poetas y artistas de avanzada que, 
capitaneados por la voz emocional y poetica de Domingo 
Moreno Jimenez, crearon el mov&&to postumista. A la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hora dulce del crepusculo, yo he contemplado muchas veces 
el juego ideal y fantastico de los nkios, eternos marineros del 
ensueno, les he visto trenzar sus ruedas y elevar sus tonadas 
infantiles, mientras el perfume del ilan-ilan se hace mas in- 
tenso y los colores fuertes del tropico palidecen y se diluyen 
en el cielo. 

(...)Viiias Agricolas e Industriales. 
La "Ciudad de los Huertos". O la "quimera"de hoy. 

Han transcumdo treinta anos justos desde la fecha en 
que por vez primera expuso Don Alejandro Ibarra su pro- 
yecto de extender la ciudad hacia el Norte, mostrando los 
planos de urbanizacion de unos terrenos yermos y desola- 
dos m e  hov se han convertido en un bamo de mas de veinte . . 
mil moradores, el mas poblado y progresivo de nuestra Capi- 
d. Casi todos los habitantes de Villa Francisca son ya pro- 
pietarios de casa y solat. Con un pequeno esfuerzo s&n&l, 
en las condiciones que hemos senalado en otra parte de este 
folleto, centenares de familias proletarias pudieron construir 
su hogar y encontrarse, gracias a su espiritu ahorrativo y las 
facilidades dadas por el senor Ibarra, convertidos en propie- 
tarios Es este un hecho que ningun padre de fa& ningun 
c~dadano consciente, debe pasar por alto, pues senala el 
desarrollo de una obra de progreso urbano y mejoramiento 
de la existencia colectiva, que alcanza aspectos bien defini- 
dos de una nuera legislacion social: el alcance de las capas 
modestas de zonas de vida y cultura superiores, un concepto 
dinamico de h s  leyes que regulan la marcha de la sociedad, 
un anhelo de superacion creciente en el espiritu de las masas. 

Los tetrenos adquiridos ayer en ViUa Francisca al precio 
de diez y veinte centavos el metro cuadrado tienen hoy un 
valor que fluctua entre dos y diez pesos la misma medida, lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



que asegura a sus poseedores una pequena tortuna que les 
pone a salvo de cualquier contingencia, pues su valor ha au- 
lnentado cincuenta veces mas sobre su costa 

El sueno de ayer hecho realidad, el hombre de Villa Fran- 
cisca, de San Cados Land, La Fe ..., el que hizo posible tantas 
qiraciones de gentes humildes, al que segun frise reciente 
de un periodista se le debe "la mayor contribucion de un 
cnidadano a la obra de urbanizacion y progreso de h Ciudad 
Capitai", se propone hoy levantar las Villas Agricolas e In- 
dustriales 

Hace algunos meses, en una t e 6  cafeteril integndil 
por hombres de letras y politicos, le oi decir al gran periodis- 
ta, gran diiujante y gran domlliicano, B. Gimbeniud: 

"-Ojala nuestro pais tuviese cientos de Alejandros . 

Ibvns  
Yo no conocia entonces, toda* al cabdero ibarra, pero 

la fmse y el nombre se me quedo grabada, por venir de quien 
venia, pues sabia ya que Gimbernard es hombre de ideales, 
de pasiones nobles y conceptos justos Un d s t a ,  que tal vez 
haya desperdigado en la vida, y en la lucha una obra mesa ,  
oero aue ha ido sembrandola en todas las esquinas v. sin duda ' . - 
aiguna, el primer periodista dominicano de combate que te- 
nemos hoy. En el poco tiempo que comparti con el el ajetreo 
de un perkdico kmanal que salio espacio de algunos 
meses como "suplemento de Cosmopolita", fue elunico que 
me ayudo a comprender los problemas autoctonos y la mag- 
nitud de 1 obra del Gends imo Tmjiua 

Hoy, he podido comprender lo que que& decir aquella 
noche Gimbemard con su frase. Don Alejandro ibun es 
uno de esos espinms inquietos para los cuales la existencia 
no tiene ninguna estima sino esta al servicio de un noble 
empena A su edad, con una fortuna bien guiada, teniendo 
detras de si una obra y un esfuerzo realizados que le ganaron 
el aprecio y la admiracion de todos, de los de d a  y los de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



abajo, pues a todos ha sido util, otros buscarian las blandezas 
de un descanso bien merecido. El, no. El tiene que fundirse 
en la fiebre de la accion, en el impulso del hombre de empre- 
sa que concibe proyectos y lucha por hacerlos realidad. Si 
Villa Francisca fue una necesidad de ayer, las Villas Agricolas 
e Industriales son una necesidad de hoy. 

Las Viuas Agricolas e Industriales, cuya extension su- 
verficial es de 5.320.600 metros cuadrados. divididas en 
Villas Agricolas num. 1 y Villas Agricolas num.2, van a 
levantarse sobre terrenos que pertenecieron al ingenio "La 
Fe", en los airededores de la capital, en una zona que va 
desde la misma orilla de la carretera Duarte hasta las mar- 
genes del rio Isabela. La cercania de Arroyo Hondo y Arro- 
yo Salado, las fdtraciones del Isabela, un buen numero de 
pozos, molinos y manantiales, el acueducto, hacen que estas 
tierras sean abundantes en aguas y reguios y en parajes 
que ofrecen todas las ventajas para el cultivo de la tierra y 
los mas bellos paisajes. 

Villas Agricolas num. 1. 

Las Villas Agricolas e Industriales num. 1, est". divididas 
en doscientas parcelas de 10.000 mts. cuadrados cada una y 
principian a tres cuadras de la carretera Duarte que con la 
prolongxion del ensanche La Fe, en primer termino, le sir- 
ven de limites al Sur, prolongandose hacia el Norte hasta los 
margenes del Isabela. Al Este tiene la limada carretera de la 
Barquita de Santa Cruz y al Oeste el Bamo Obren, y terre- 
nos del Consejo Administrativo. 

La idea inicial de Don Alejandro Ibarra era la de las 
Villas Agricolas. El exodo constante de campesinos hacia 
la ciudad, donde dificilmente pueden estos h d a r  una at- 
mosfera que encuadre con sus actividades habituales por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



carecer de un oficio obrero determinado, el aglome- 
ramiento dentro de los limites urbanos de un gran nume* 
ro de poblacion, las nuevas situaciones creadas por la 
guerra que establecen bien a las claras la necesidad de un 
incremento de las tareas agricolas, unido todo ello a la 
fatiga que asalta a los moradores de los centros urbanos y 
que ataca sus nervios, impulsandoles hacia el desequilibrio 
y la neurosis, obligando a muchos de ellos, por motivos de 
salud, el desplazamiento de esfuerzos hacia un medio mas 
en contacto con la naturaleza, crearon en el la vision de la 
"Ciudad de los Huertos", enclavada en la misma puerta de 
la urbe, en un paraje abierto al sol, al aire y al agua. 

En cada parcela de las dimensiones citadas el adquiridor 
podra construir su granja, dividida en casa, sembrios, huer- 
to, rodeando la alambrada que fije los l i i t e s  de su pro- 
piedad con arboles vistosos que le brinden sombra amable 
y contribuyan al embellecimiento de dichos terrenos, que 
seran separados entre si, a trechos espaciados, por aveni- 
das y cdes  ya trazadas, como la Avenida de los Bambues, 
que ofrece una maravillosa y senoriai perspectiva y la Maxi- 
mo Gomez, que los atraviesa de Sur a Norte, hasta el puente 
construido sobre el Isabela. Las cohdiciones de venta de 
dichas parcelas estan dictadas mas que por un lucro co- 
mercial por un deseo de contribuir a las necesidades del 
Estado y al bienestar colectivo y ofrecen a todos los espi- 
ritus laboriosos y amantes del porvenir de su familia la 
oportunidad de convertirse en propietarios. Viua Francis- 
ca realizo este sueno para las capas proletarias. Las Viuas 
Agricolas llenaran lo mismo el del agricultor que el de quien 
por una fatiga de los nervios o por el deseo de obtener 
para los suyos una atmosfera mas sana, mas en contacto 
con los elementos naturales, busca un sitio que le sirva a la 
vez de reposo y de provecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viiias Agricolas nSm. 2. 

Los tetrenos de ViUas Agricolas e Industriales num. 2, 
empiezan 11 lado del "Countty Club", antes del quilometro 
cinco de la carretera Duarte, quedando enclavados dentro de 
los siguientes Iimites: 

AL. NORTE: camino de Arroyo Hondo y terrenos de 
Eleuterio Campuzuia 

AL SUR: carretefa Duarte. 

AL. Esre. la llamada carretera del "Country Club" y el 
"Country club", y 

AL OESIE: terrenos de Hector Lluberes 

Estin dididos tambien en lotes de temmo de cinco m& 
diez mii y veinte d metros cuadrados y hs preside el mismo 
plan y proyecto de hs Vilhs AgEcohs num. 1. Esta zona tiene a 
su bode la carretem Duarte y la Avenida del Gen& G e M  la 
atuvffa hacia el Norte, lo que asegun hs mismas ventajosas 
Iineasdecomuniczciondequedisfcuralazonanum. 1. 

Precios y condiciones de venta 

Los precios que tigen paca la venta de los tenenos cita- 
dos, son como siguen: 

T ~ O S  situados en V h  Agricolas num. 1. 

Con destino a parcelas agricolas 
de 5 a 20 centavos 

por metm cuadrado. 
Con destino a solares 

de 20 a 50 centavos 
por metro cuadrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terrenos situados en Vilias Agricolas num. 2 

Con destino a parcelas agricolas 
de 5 a 10 centavos 

por metro cuadrado. 
Con destino a solares 

20 centavos 
por metro cuadrado. 

Los precios estan establecidos segun la mayor o menor 
distancia de la ciudad y, tambien, segun la mayor o menor 
distancia de las vi?s de comunicacion. 

Animado el propietario de los mismos por el mejor espi- 
rihi de ayuda a todas aquellas personas ansiosas de edifcarse 
un porvenir para si y los suyos, deja que el mismo compra- 
dor, de acuerdo con sus posibilidades economicas, establez- 
ca la forma de pago creyendo util anticipar que este puede 
hacerse hasta medante una cnfrga dc dq d o h  mino amr~e a ka 
j m a  dcl tonirdoy rinwmiapkaps mmsuales. 

En el caso de que una parcela sea pagada antes del tiem- 
po estipulado en el contrato se hara un descuento propor- 
cional al tiempo en que resulten disminuidos los plazos. Pero 
no terminan ahi las ventajas que Don Alejandro Ibam ofre- 
ce a sus clientes Aquel que lo lieseepuedc adquirir unapmeka m 
V i h  Agnmh apruebapor el Upmo dc dos anos, al th ino  de los 
wauc que& enpha d b a d  dc mntin~(rn m c h ,  sai&anmdo su im- 
porte dc ka manera mas vm@osapara o a2 &uoIverka a snpmpieia- 
rio. Este se compromete, tambien, a la compra de la 
produccion total de los arboles frutales 

Un ejemplo de ayer. .. 
Cuando, hace mas de seis h s m q  el caballero Ibarra, pro- 

pietario de los terrenos que nos ocupan, fundo ia sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.%a Cooperativa", que se dedicaba a la venta de casas a pla- 
zos, dejo un ejemplo magnifico de como sus adquiridores 
podian convertirse en duenos de la misma sin desembolsar 
un solo centava Como esto parece casi increible, pasaremos 
a explicarla "La Cooperativa" vendia casa y solar al precio 
de cuatro cientos pesos, pagaderos a razon de seis mensua- 
les, pero las casas eran construidas con amplitud suficiente 
para que el contratante pudiese realquilar dos o mas piezas 
de la misma a las personas que lo considerase. El precio de 
dicho realquiler le proporcionaba la suma minima de seis 
dolares mensuales, o sea: el importe justo de la suma que el 
debia abonar a la sociedad citada. 

Ahora, nos encontramos en un caso similar. Los 
adquiridores de parcelas en Villas Agricolas, al margen de 
que el aumento constante del d o r  del terreno adquirido cre- 
ce cada dia que pasa, pueden asegurar con facilidad el pago 
de las cuotas mensuales con el producto de la venta de las 
labores a que dedique su granja, ya sean hortaiizas, legum- 
bres o frutales, que empezaran a producirse al poco tiempo 
de que comience la explotacion aglcola de la misma. 

El por que de Industriales 

Concebidas en un principio con el unico proposito de 
que sirvieran de asiento a granjas agricolas, la fuerza de los 
acontecimientos, en los d e s  debe apoyarse siempre todo 
hombre de empresa, el desarrollo impetuoso de la industria 
nacionai, ha hecho que se instatasen sobre estos terrenos dis- 
tintas empresas, como la gran factoria de aceite de la "Socie- 
dad Industrial Dominicana C. por A.", enclavada dentro de 
las Villas Agricolas num. 1, la fabrica de sacos, que esta 
edificandose al borde mismo de estas y algunas otras fabricas 
e indushs, unas ya en marcha "-Descascaradora de Arroz", 
"Alfareria Dominicana C. por A,", Fundicion de Cobian, jar- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



&e& "El Ensueno", de Antonio Ibarra, y Jardines "El Cla- 
vel" y "-te" -y otras m proyecto-aserradero del Ldo. 
Manuel Pellerano, la yuquera ...- por lo cual se convierten en 
Villas Agricolas e Industiiales". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronologia del Altar de la Patria 
y Parque Independencia 

1492 5 de Diciembre. 
Colon descubre la Isla. 

12 de Diciembre. 
"En un Alto muy vistoso del Puerto de La Concep- 
cion pone una Gran Cm..." (Colon en la Espanola 
Bibliofilos-E.R.D.) 

En el Ultimo lustro del Siglo XV D. Bartolome Colon 
funda la ciudad de Santo Domingo en la bargen orien- 
tal del rio Ozama. 
(VER: ISABEL LA CAT~LICA FUNDADORA DE LA CIUDAD 
DE SANTO DOMINGO-FRAY CIPRUNO DE U ~ Y  REC- 
TIFICACIONES HIST~RICASAPOL~NAR TEJERA. PAGs. 69- 
84). 

- 

Anstides Indiaustegui. Suplemento del Lrrtm Di&, Santo Domiaga 
Sabado; 28 de febrero de 1976, pp. 13-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Ciudad es trasladada al sitio donde se encuentra 
achiaixnente. 

l541 14 deMarm 
Cedula ReaKoncede Amurallado de la Ciudad. 
(NOTAS IN~DITAS DE FRAY CIPRIANO DE U ~ E R A ,  PUBLI- 

CADAS EN "SANCHEZ", TOMO 11 DE R A M ~ N  LUGO 
~ V A T ~ N ,  PAG. 275) 

l543 5 de Agosto (Domingo) 
"...y a hora competente de la manana ( ... ) el Aicedia- 
no (Primero o Principal de los Diaconos) Alvaro De 
Castro canto una solemne Misa; despues de la cual, el 
Obispo-Presidente (Alonso De Fuenmayor) proce- 
dio a bendecir la Primera Piedra de la Muralla de la 
Ciudad; y antes de ponerla en su sitio con lainterven- 
cion del Maestro Mayor Rodngo De Liendc que, para 
aquella ceremonia habia recibido, a cuenta de la ciu- 
dad, un vistoso traje de gala que lucidamente estrena- 
ba, los Alcaldes Ordinarios de dicho ano, Lope de 
Bardeci y Vasco de Tiedra, hecharon, o Dor su orden 
se hecharon en la excavacion oficial unos doblones 
de Castilla, monedas de oro, segun la costumbre de 
aquellos tiempos al decir de cuantos eran sabedores 
de la cosa en edificaciones tales o de grande impor- 
tancia realizadas en Espana". 
(HISTORIA MILITAR DE SANTO DOMINGO, TOMO 1, FRAY 
CIPRIANO DE UTRERA. PAGs. 344-345). 

1554 10 de Septiembre 
Se termina inconclusa la obra de la Muralla " ... a pro- 
puesta del Contador Alvaro Caballero ante el Ayun- 
tamiento de la Ciudad", ya, "que la Obra de dicha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cerca iba mas a la larga y que no se po& acabat en 
mucho tiempo, etc.". 
(~AN<~IEz-TOMO 11-R. LUGO ~ A T ~ N ,  ~A~.-275. NO- 
TAS I N ~ ~ I T A S  DE FRAY CIPRIANO DE UTRERA). 

En la misma pagin? se lee: 'Wasta ahom no se ha 
dado con noticia directa del tiempo en que esta Puer- 
ta (Puerta del Conde) h e  cegada con bloques de pie- 
dra, por lo que se conocio con nombre de la Puerta 
Cerrada, y parece que elio data de los principios casi 
de su hechura". 
(VER TM~BIEN EN '<RELACIONES HIST~RICAS DE SANTO 
DOMINGO"-E.R.D. L RELAcI~N DE ECHAGOIAN, PAG. 

134). 

1586 10 de Enero 
Invasion de Francis Drake. 
Se hizo peque& resistencia en la Puerta de Lemba, 
llamada asi, ya que ail i  se exhibio (1547) la cabeza del 
Negro Alzado Lemba. Esta Puerta se encontraba ai- 
rededor de lo que hoy es Calle Mercedes y Palo Hin- 
cado, continuando la Muraila. 
SOBRE SEBASTIAN LEMBA VER: ("POLOMICA DE 

ENRIQUILLO" FRAY CIPRUNO DE U m  -PAGs. 39- 
432-483). 

1653 30 de Diciembre 
Bernardino De Meneses Bracamonte y Zapata, Con- 
de de Penaiva, es nombrado Gobernador de la Espa- 
noia Pag. 6. 

1655 8 de Abril 

El Conde de Perialva llega a Santo 
Domingo. Pag. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 de Abril 
Toma posesion de su carga Pag. 6. 

23 de Abril ( viernes ) 
Invasion del Almirante Guillermo Pem y del Gene- 
ral Roberto Venables Pag. 5 

14 de Mayo 
Las tropas mgiesas se alejan rumbo a Jamaica. En 
Santo Domingo sufrieron: "Uno de los mas vergon- 
zosos desastres que jamas sufrieran las armas Britani- 
cas". Pag. 5. 

La defensa de la Puerta Cerrada estuvo a cargo del 
Ayudante Pedro De Vustos. Pag. 118 (Invasion Ingle- 
sa de 1655. E.R.D. ) 

16 de Octubre 
Decreto del Conde de Penailva: 'Cerrarla P u e  Gran- 
de (luego conocida como De La Misericordia) y abrir 
la Puerta Cerrada (luego Puerta Del Conde). 

Se Comisiono a Diego Franco De Quero y a Jose 
Nieto. "En pocos se edificaron dos cubos maci- 
zos en ella, unidos por un vigamen sobre el que se 
hizo una plataforma y se le montaron dos canones: 
Sobrestante Diego Roddguez Tirado". 

*(NOTAS I N ~ D ~ A S  DE FRAY C I P ~ O  DE UIRERA, PU- 

BLICADAS EN "SANCHEZ". TOMO 11, DE ~ U & N  LUGO 
L ~ V A T ~ N ,  PAG. 276). 

"El Conde de penalva nombro a este sujeto "Por 
Sobrestante de las Fabricas de aquella Ciudad, princi- 
palmente en el Fuerte que se hizo en la Puerta del 
Conde, que es la principai que sale a la campana a que 
asistio con el capitan Damian Del Castillo desde su 
principio y que habiendose acabado, le envio con el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



capitan Manuel Gonzalez Pallano a fortificar el Pues- 
to de Ha&. . ." 
("Invasion Inglesa de 1655". E.R.D.- Pag. 78. Nota 
57 de FL Cipko).  

1656 3 de Abril 
El Conde de Penaiva endi Plano a "Su Magestad" 
del Estado de la Ciudad con las nuevas foiaticaciones 
Hecho por el Capitan Francisco Bkente Duran y a 
el que el N0.7 dice: "Puezta que se llamaba Cerrada y 
hoy se llama Del Conde mandada abrix Por su Sacon 
su lindo Baluarte para su defensa". 

C'Invasion Inglesa de 1655". E.R.D.- Pag. 78 Nota 57 
de Fr. Cipko).  

10 de Mayo 
Fin del Gobierno del Conde de Penaiva. "Murio en- 
tonces en -de I n k  de paso pata ias Char- 
cas, adonde iba designado Presidente de La 
Audiencia". 
C < ~ N V A S I ~ N  INGLeSA DE 1655)'. E.R.D. PAG.-c 6). 

1658 Del 26 de Mayo ai 14 de Julio 
''Zunig? y Avelianeda, Sucesor de Meneses, mando 
cdqu los cubos que ya habian perdido parte de sus 
bases, y hacer delante de esta Puerta una Mediduna''. 

l5 de Noviembre a 31 de Diciembre 
Obra "Que a su vez fue &da"* 

"A fines de 1699 se le hizo ai Baiuarte un Terra- 
plen adyacente" 
(NOTAS IN?DITAS DE FRAY CIPRUNO DE Unun+ PUBLI- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1723 22 de Octubre 
Francisco De La Rocha Ferrer llega a Santo Domin- 
go con su nombramiento de Gobernador (Capitan 
Gen d.... y Presidente de la Real Audiencia) y toma 
posesion el mismo dia 22. (Documentos ineditos de 
J.M.LC. Carta del 17 de Noviembre 1723 a S.M. ) 

'Como la accion del tiempo desmedro sobrema- 
nera la consistencia de este Baluarte, por otra par- 
te tan estrecho que apenas podian jugar los dos 
canones que tenia, y acombada la techumbre hasta 
dar espacio de formarse un charco de agua en la 
parte superior, que se resumia y hacia intransitable 
el paso, fue necesaria una reforma total del edifi- 
cio, y por orden del Presidente Don Francisco de 
la Rocha Ferrer, fue batida totalmente aquella 
fortificacion y Puerta hasta los cimientos, y se hizo 
de piedra tal y como se reconoce la obra vieja hoy 
en dia." 

1726 1.3 de Agosto 
Certificacion del Tesorero Real (Juan Dionisio 
Ledesma)- ". ... y fenecido este (el empeno de 
reconstruirse el Fuerte de San Gil) se esta disponien- 
do material pul hacer de B6veda de Piedra el Ba- 
luarte Del Conde, que min tambien a la campaiiq 
por ser de obra de vigas de madera y estar ya muy 
compras con el transcurso de los tiempos.." 

1728 30 de Diciembre 
Certificacion del Tesorero Real (Juan Dionisio 
Ledesma), "Sobre las obras de foaificacion efectua- 
das por El Residente Francisco de la Rocha Ferrer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Consta y parece que Iw obras que se han hecho des- 
de que tomo posesion el Senor Coronel Don Fran- 
cisco de la Rocha Ferret ... y de dicho Fuerte (de 
Santiago) se prosiguio hasta La Puerta Del Conde, 
que se desbarato el techo por ser de vigas y estu de 
mala calidad, sobre el cual se maneja la artilieria y se 
hizo de Boveda de Piedra muy fuerte, y una escalen 
que se hizo de nuevo a.un costado de dicha Puerta, 
para que por todas partes y con mas desahogo se 
pueda usar de la d e &  de que esta guarnecida, con- 
que ha quedado con toda seguridad".* 
*(NOTXS IN~?XMTAS DE FRAY CIPRUNO DE UIRERA, PU- 

BLICADAS EN "SANCHEZ", TOMO 11 DE WN LVGO 
L ~ ~ A T ~ N .  PAG. 276). 

1751 Del 18 de Octubre al 12 de Diciembre 
Terremotos: "Ningun edificio dejo de quedar suma- 
mente maltratado.. ." 
(BAGN 1942 PAG. 180 Y '~UUCJDACIONES HIST~RI- 
as'' DE FRAY CIPRUNO DE UIRERA. PAG. 290). 

La dos casetas adosadas al Baluarte son anteriores al 
1785 ya que aparecen en Plano de T d s  Lopez de 
1785. 

1789 (La Puerta Del Conde, Luis E. Alemar. Pag. 19). 
"Las dos Puertas p~cipales  de la Plaza, llamadas La 
Grande y Del Conde se han enlozado y compuesto 
de lo que estaban maltratadas por el continuo paso e 
inclemencias del tiempo". 
(DOCUMENTO ARCHIVO DE INDIAS. COPIADO POR MAxI- 
MO COIXOU ~ Q U U .  NOTA 117 DEL LIBRO SW 
DOMING~IUDAD TRUJULO DE L.E. ALEMAR PAG. 
342). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1809 11 de Julio 
Juan Sanchez Ramkez a la cabeza de los Tercios Es- 
panoles, junto a las tropas inglesas, entra a la ciudad 
por la Puerta del Conde 'Diario de La Reconquista" 
J. S. Ramirez, Pag. 232. 

1816 U) de Agosto 
Memoria Militar de la Plaza de Santo Domingo por 
el Capitan Luis Munoz. "El Torreon del Conde es 
rectangukr y capaz de tres piezas una en cada iado". 
(Editado por el Arq. J. A. Caro A. Pag. 10). 

1842 7 de Mayo, 8,9,10,21 Mayo 
Terremoto: "Destniccion de muchos edificios, danos 
considerables en las zglesias de Santo Domingo". 
(DUUCIDACIONES HIST~RICAS. FR. C. DE U. PAG. 291). 

'Como los Templos estaban casi inhabilitados pata 
el culto Divino, el Dr. Portes hizo levantar el 11 de 
Mayo de 1842, en la Plazuela de San Gil, una Tienda 
de Campana, adonde se llevo el Santisimo Sacramen- 
to.. .. AUi mismo se principio a construir una ermita 
de madera que se Namo Iglesia de la Misericor dia.... 
La ermita dio nombre a la Plaza que desde entonces 
se Ilamo Plaza de la Misericordia". 
(DE ''HISTORIA ECLESIAS~CA" DE CARLOS NOVEL. RE- 
PRODUCIDO EN "SANTO DOMINGDCIWDAD TRUJILLO" 
DE LUIS E. ALEMAR. PAGs. 155-156). 

1844 27 de Febrero 
Grito de Independencia. 
"Conquistado por Manuel Jimenez el Teniente Mar& 
Guon, Jefe de la Guardia de la Puerta Del Conde se 
eligio el historico Baluarte para dar el Grito Sacro- 
santo de Separacion, Dios, Patria y Libertad ... Al 
llegar los primeros grupos a la Puerta Del Conde, tra- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



to de hacer armas contra ellos el Sargento Juan Grosq 
que lo era de la Guardia, pero contenido por el Te- 
niente Guon, se aduenaron del Puesto sin ua tiro..." 

(COMPENDIO DE L A  HISTORIA DE SANTO DOMINGO 
J. GABRIEL Gmch.) Ed. 1894 Pags 227-228). 

"El empedrado que tenia el piso bajo el Fuerte, fue 
colocado alli mucho despues de 1844. El trabajo lo 
hizo el ilustre y benemerito Procer del 27 de Febrero 
de 1844, Coronel Raimundo Ortega, Maestro 
Ala.de.. ." 
C Z \  PUERTA D'& CONDE '-LUIS E. ALEIMAR, PAG. 19) 
11 DE AGOSTO 
'%N CARTA A LA CANCELld.4 FRANCESA, EL C~NSUL SNNT 
DENYS DICE: "EL GENERAL RAMON m QUE m- 
TABAELT~ULO DE GENERAL EN JEPE D E L D E P A R T ~  
DEL CJBAO, ESTA HOY EN LAS &CELE$ DE =A  CIUDAD^. 
("HOMFNAJE A Mm' ' -Aw.  D.D.M. PAG. 11). 

Mella fue apresado por, la guarnicion de La Puerta 
Del Conde que comandaba el Coronel Jose Familia 
(tio de Santana) V.A.D. 

1867-68 Diciembre (fines de) 
Enero-Febrero 

Cuando el Gobierno de Jose Maria Cabra1 se timba- 
leaba practicamente vencido @ara fines de dikiem- 
bre)" ... en los mismos dias, y para mayor calamidad, 
por haberse dado puerto a una goleta procedente de 
Saint Thomas, en donde existia el Colera, se desarro- 
lio esta epidemia en la Capital y causo muchas &ti- 
mas... (en la ciudad de Azua y Pueblo Viejo, seccion 
de la misma comun, hubo tambien muchos casos de 
Colera) ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se cree que a la Goleta se le permitio entrar al Puerto 
ya que trail "un personaje del Gobierno.. . si mal no 
recordamos ese personaje fue el Ministro Juan Ra- 
mon Fdo". 
(VER: PAPELES DE BUENAVENNRA BAEZ E.R.D. PAG. 80). 

Donde hoy queda la @es& de San Pio Decimo se le 
dio (entonces) sepultura a todas las victimas de la epi- 
demia del Colera.'%ementerio de los ColeMos" (STO. 
DGO. CIUDAD TR~ILLO. LUIS E. .qWMR, PAG. 343 - 
NOTA 129) 

1875 6 de Abril 
Apoteosis de Sanchez 
Ver Oleo de Alejandro Boda,  (propiedadde Emilio 
RodrIguez Demorizi) Publicado en ''SANCHFZ'' TOMO 
11 DE h M 6 N  LuGO ~ v A T ~ N .  VER DESDE PAG. 238. 

1883 27 de Febrero 
Resolucion Na  2103- El Poder Ejecutivo, paca cele- 
brar la Fecha de La Independencia, reso'& designar 
oficialmente como "Puerta del 27 de Febrero" a la 
Puerta Del Conde. 
COLECCI~N DE LEYES (1883) PAG. 266 

1884 11 de Febrero 
Por Decreto el Presidente de la Republica (G. Ulises 
Heureaux) se autoriza "La Demolicion de la Muralla 
en el espacio necesario para prolongar las calles hori- 
zontales de Las Mercedes, Santo Tomas, Universidad 
y Misericordia y ias transversales De los Martires y 
Regina". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 de Febrero 
Apoteosis de Duarte 
Inauguracion del TM& (El Tranvia pasaba frente 21 
Baluarte). 
Propietario: Sr. Mayans 
Ing. Jesus Mvia Castillo 
(VER: &O DE LA 0~1~16~-ENERO 11, 1 8 - k 0  1 
(1M). 

1890 3 de Mayo 
Casi totalmente destruida por un incendio queda h 
Calle ' W o  Hincado" 
(SANTO D O M I N G O - C ~ ~ ~  TRUJILLO -LUIS E. ALEMAR. 
PAG. 97) 

1891 27 de Febrero 
Apoteosis de Mella. 

3 de Febrero 
Se prohibe el transito de vehicuios por la Puerta 27 
de Febrera 

14 de Febrero 
El Ayuntamiento resuelve colocv en el frontispicio 
del Bahmte h leyenda de Qwnto Honcio Hato '?)ul- 

ce et Deconmi est Pro Patria Mor? (a iniciativa del 
Presidente del Ayuntamiento General Abelardo 
Nada). Entonces, se p h o n  directamente en ne- 
gro hacia la caJle De El Conde. 

26 de Febrero 
A las 3 de la tarde se inauguran h Escuela "TMiW 
(Directoi: Federico Velazquez) y la Estacion de Poli- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cia Municipal. Sitas en las Dos Casetas adosadas al 
Baluarte. 

? de Abril 
A iniciatm? de Abelardo Nanita fueron recogidas y 
depositadas en el Palacio Nacional las Puertas de Cm- 
ba del Baluarte. (Luego estuvieron en el Museo Na- 
cional. 
X ("LA PUERTA DEL CONDE" L.E. ALEMAR. PAGS. 20- 
21). 

1903 En Febrero y Mano 
El Listin Divio habla de La Junta de Ornato para 
Construir la Plaza Independencia @cardo PUieyro, 
Enrique ~eschamps y otros). 

25 de Febrero 
Listin Diario No. 4075: "Se acerca el Dia Clasico". 
"....ese Santuario (Baluarte 27 de Febrero) ... esta en 
miserable estado de abandona Nada mas natural y 
patnoticq que proceder a su arreglo ..." 
12 al U de Abril. 
Durante el Cerco de Horacio Vasquez. 
Incendio que destruyo parte de San C a o s  y la Esta- 
cion terminal del Tranvia que estaba junto al  Fuerte 
de La Concepcion. 

14 de Abril. 
Listin Divio: "Fuerte 27 de Febrero defendido por 
dos canones uno sobre el Baluarte y otro debajo del 
misma Comanda ese Fuerte el General Dionisio Frias 
y un numeroso Grupo de jovenes". 

18 de Abril 
Casimiro Cordero y Aquiles Alvarez resolvieron el ata- 
que de la Ciudad y mueren en el. Golpe fuerte para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



las F h s  de Horacio Vasquez que abandona San Car- 
los a las 530 p.m. del mismo dia. 
(VER: "UNA CAMP~A" DE TULIO M. C m o .  P h ~ s .  
56, 57,58). 

11 de Agosto 
Muerte de Hostos 

13 de Agosto 
Listin Diario: "...el cortejo funebre (de Hostos), re- 
como parcialmente con solemne lentitud las cailes 
''Padre Billini", "Consistorizl",. "Separacion" y "Mer- 
cedes" atravesando por ultimo la 'Tlaza de la Inde- 
pendencia". 

14 de Agosto 
Listin DMo: "El Rbeiion Nacional que se eleva en 
los dils feriados sobre el Baiuarte Del Conde, cuna 
de la Independencia Dominicana, permanecio en todo 
el dia de antes de ayer a media astz.." (Duelo por la 
muerte de Hostos). 

6 de Noviembre 
Canones y Fusileda. Desde los Fuertes La Revolu- 
cion Unionista cobra fuerzas 
(VER L I ~  DIARIO DEL D ~ A  7 DE NOVIEMBRE) 

Durante ese tiroteo, "Al cargar el Capitan de Artilleria 
Federico B. Pimentel uno de los canones Kmpp De 
Montana emplazados en el Baiuarte "27 de Febre- 
ro"... exploto el proyectd, hiriendo a Pimentel. 

El Baluarte 27 de Febrero estuvo defendido pm el 
Generai Rcmigo Zayas con ochenta hombres y tres 
unones, uno abajo y dos arriba". 
(VER Lxsrf~ DIARIO, 24 DE NOVIEMBRE DEL 1903, '%A 

DEFENSA DE LA CIUDAD'') 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 de Noviembre 
A las 4 de la tarde entraron las tropas revolucionarias 
(en Wtud de un convenio) a la ciudad, entrando por 
la Puerta del Baluarte "27 de Febrero". 

La Revolucion Unionista duro del 24 de Octubre al 
24 de Noviembre. 

Los soldados victoriosos ostentaban en el sombrero 
esta divisa: "Viva La Union" 
(VER: bSI%4 DIARIO, 26 DE NOVIEMBRE). 

Durante el Sitio de la Ciudad por las Fuerzas de la 
Revolucion, unicamente experimentaron un muerto 
y catorce heridos. 

27 de Noviembre 
El Ex Presidente A. Woss y Gil, se embarco en el 
crucero aleman "Falke" rumbo a Puerto Rico. 
(VER: F LIS^ DIARIO", 28 DE NOVIEMBRE 1903). 

8 de Diciembre 
Carlos E Morales Languasco, Presidente del Gobicr- 
no Provisional, decreta preparativos para elecciones. 
Los elegidos iumian el 27 de Febrero proximo. 
(VER: "LIsT~J DIARIO" 9 DE DICIEMBRE 1903). 

Comenzaron a sonar nombres de posibles candida- 
tos hasta que ... 
11 de Diciembre 
Gran alamiz en la ciudad de Santiago, motivada por 
la subita salida de Don Juan Isidro Jimenes con rum- 
bo a la Linea N.O.". 
(VER: "LIsT~J DIARIO", 28 DE ENERO 1903, TOS U L ~ -  
MOS SUCESOS". FIRMADO "UN OBSERVADOR"). 

Este dia comienza la Revolucion Desunionista, y cuan- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



do los grupos revolucionarios Uegan a la Capitai, los 
primeros tiros van *dos al Baluarte "27 de Febre- 
ro". 
(VER: '>LISTh DIARIO", 19 DE FEBRERO 1904, "CR~NI- 
CA GENERAL"). 

23 de Diciembre 
"En el Baiuarte": El General Tulio M. Cestero tiene a 
su cargo (como Jefe de la misma), la gente que esta 
f i ja de guardia en el Baluarte "27 de Febrero". 
(VER:  LIS^ DIARIO"). 

Tulio M. Cestero defendio el Baluarte hasta que por 
enfermedad (gripe) -Ver Listin Diatio 17 de febrero 
1904-10 sustituyo interinamente el Coronel Abelardo 
Alvarez. -Ver Listin Diario, 16 de febrero 1904 "Ulti- 
ma Hora". 

29 de Diciembre 
"La Accion del Camino de Guibia". 

Entre Defensores: General Tuiio M. Cestero, Fabio 
Fiallo, Osvaldo Bazil, Portino Herrera y otros de quie- 
nes sus companeros hacen muchos elogios por la 
gaiiardia conque se batieron". -VER: "I,I~?~N DIARIO". 

1904 U) de Enero 
Como a las 6:30 de la noche comenzo a verse mcen- 
dio en direccion a la "Avenida Independencia". 
Duro hasta las 9:30 p.m. Del Baluarte "27 de Febre- 
ro" se hizo un disparo de canon. -VER: "LLsT~ DIA- 
RIO " 21 DE ENERO 1904. 

29 de Enero 
Como a las 8:10 de la manana comenzo a verse in- 
cendio detras de la Iglesia de San Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El fuego cedio a las cuatro de la tarde del mismo &.- 
VER: '%1Sl?N DIARIO" 30 ENERO 1904 S 93 CASAS SE 
QUEMARON Y LA IGLESIA WI DFSIRUIDA. -VER: '%.D.'' 
18 DE FEBRERO 1904. 

30 de Enero 
Como alas seis de la manana comenzo a verse incen- 
dio en Villa Duarte; que duro unas dos horas Ver: 
"LD." 30 de enero 1904. 

11 de Febrero 
"El Cmcero Americano "Newark" dispara sobre Vi- 
lla Duarte". 
"Ayer pasadas las tres de la tarde, el Cmcm Ameri- 
cano Newark, que se hauaba surto en la rada, comen- 
zo a hacer sobre Villa Duarte disparos de canon @o 
mas de 80 disparos de canon) y momentos despues, 
Fuerzas de Infanteria de Muin? de dicho Cmcero y 
del "Columbia" fueron embarcadas en su numero 
regular de botes, los d e s  hecharon la gente a tierra 
por la Playa del Retiro, de donde dividida en varias 
columnas marcho sobre aquella poblacion, 
acampandose en ella y sus alrededores (. . .) 
(VER: '%.D." 12 D E  FEBRERO 1904 ) 

Primera ocupacion de Estados Unidos a nuestro te- 
mtorio. Desocuparon al siguiente dia 12, a las cuatro 
de la tarde. 
(VER: %D." 13 DE FEBRWO 1904 ) 

16 de Febrero 
"Cm RO ja": En el local de la Escuela "La TBniW. 
-VER: ''L~sri~ DIARIO". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 de Febrero 
Parte Oficial de Manuel de Jesus Castillo "Goberna- 
dor C d  y Militar de esta Provincia". 

"Conciudadanos 
Levantado ya el Sitio de esta Capital por el esfuerzo 
de las tropas leales..' 
(VER: ' ' L I ~ ~ N  DIARIO"). 

Comienzan a montarle las tubeks de agua al Parque 
Independencia, por la Oficina Tecnica del Ayunta- 
mienta 
(MoNoGRAFIA: '<LA INGENIER~A Y LOS INGENIEROS EN 

LA REP~BLICA DOMINICANA" DE MANUEL DE JESUS 
h h N 6 N  A. 1 W. CONGRESO CODIA-JUNIO 1973.) 

11 de Noviembre 
Se dispuso a peticion del Regidor del Ayuntamiento 
Eduardo Soler, sustituir por letras de bronce la ms- 
ctipcion sobre el frente del Bahiaae. Se pidieron a 
Alemania. 
(VER: "LA PUERTA DEL CONDE" DE LUIS E. ALEMAR. 
PAG. 20). 

Las letras fueron colocadas, primero hacia el Conde, 
luego hacia el Parque y finalmente Antes del Cen- 
tenario &ente al Conde, donde estan. 

1911 27 de Febrero 
Capilla Ardiente para velar en el Baluarte los cestos 
de Antonio Duverge. 

12 de Noviembre 
La 'maza Independencia" en constmcuon, segun pla- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nos del competente ingeniero Sc A. Nechodoma, y 
realizado por los Maestros albaniles senores Mariano 
Turull y Andresteis (y A. Lendor). 
(REVISTA '<BLANCO Y NEGRO" 12-Nov. 191 1-No. 164). 

1912 lo de Enero. 
A las 4: 30 de la tarde h Junta de Ornato hizo entrega 
oficial al Ayuntamiento de la Ciudad del hrque Inde- 
pendencia tenninado recientemente. 

Hablo Casimim N. de Moya, Vicepresidente del Con- 
sejo. 
La Banda Militar toco varias piezas y termino con el 
Himno Nacional. 
En la pagina 3 se lee: 
"El Parque Independencia no es tan solo el mejor de 
la Republica, sino que tambien de las Andas ...". 
Lisri~ DIARIO, 2 DE ENERO 1912. 
Se entrego al Ayuntamiento la Plaza Independencia y 
el kiosko. 
Praga 1877 
Antonin Nechodoma 
Puerto Rico 1928 

1913 16 de Agosto 
Cmcuentenario de la Restauracion. 
El Ayuntamiento encomendo al ingeniero Osvaldo 
B. Baez la construccion de un monumento de estilo 
militar sobre el Baluarte. El Monumento tenia una 
altura de 23 metros. - " L s m  DIARIO, 18 DE AGOSTO 

DE 1913". 
El Monumento fue iluminado con mas de mil 
bombillas. Electricista: Antonio Lluberes. 
-''LIs~~N DIARIO" AGOSTO 20,21,23,25 DE 1913- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL Monumento se ilumino por primera vez el dia 17. 
El dia 16 hubo exhibicion cinermtogrif<ca publica 
Plaza Independencia de 730 a 11. 
-BLANCO Y NEGRO, 24 DE A w m  DE 1913. 

1915 27 de Febrero 
Capilla Ardiente en el Baiuarte "27 de febrero" de los 
Restos de los Ttinitarios Jose M& Sem y Pedro 
Alejandrino Pina "LISm DIARIO"NO. 772!5-IRO. hiirui- 
zo 1915. 

1916 Del 29 de Noviembre 1916 
Hasta 20 de Octubre 1922 
Segunda ocupacion militar americana. 
(VER: H I ~ R I A  DOMINICANA. J.M. INCHAUSTEGUI. Co- 
LECCI~N TRUJLLO 1955. TOMO 11 N0.14 PAGs. 129 Y 

SIGUIENTES). 
1922 15 de Agosto 

Canonica Coronacion de Nuestra Senora de h 
Altagracia 
Presidio el h. Rev. O. Sebasrian Leite De Vasconcelos, 
Delegado Extraordinario de Su Santidad Pio XI y 
Arzobispo de Damieta. 
Asistido por el Ex. y Re& Adolfo Alejandio Nouel, 
Arzobispo de Santo Domingo. etc. 
(VER: ALBUM RECORDATORIO POR PBRO. &SEO ~%WZ 

S ~ C H E Z  Y F ~ M  M. PEREZ-1922) 

La Coronacion fue en Altar preparado sobre el Ba- 
luarte. 

1924 12 de Julio 
Toma de Posesion Horacio Vasquez. 
En la Casa Escuela del Paque Independencia, resal- 
taban las banderas de las "Veinte Naciones Lahas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luego del Te Deum (Catedral) cuando el Presidente 
y el Vice Presidente (Federico Velasquez iban rum- 
bos a sus casas por la caile Separacion (cerca de la 
una de la tarde) se detuvieron frente a la arcada del 
Baluarte donde hablo Julio Pou, Presidente de la Jun- 
ta de festejos y Digna Soler, acompanada de su Pro- 
metido Guarda Velasquez elevo con sus propias 
manos la Bandera. 

A las 8:15 de la noche, en el Obelisco levantado sobre el 
Baiuacte, La verdadera apoteosis de la Republicz 

"Cabe describir el Monumento:" 
"Dos escalinatas soberbias conducian a una meseta a 
la altura de las, almenas del Baluarte por el lado oeste. 
En esa meseta junto al trofeo principal la Libertad 
(Repres Srta. H e d  Rodtiguez) ... Sobre la mole 
~rincipal del Baluarte se levanta un torreon militar 
almenado y aspillerado .... Sobre este el Obelisco. .. con 
esta inscripcion al frente Perseverar Hasta Vencer". 
A los cuatro lados un Obelisco menoc.. 
Todo este conjunto iluminado en sus atistas producia 
un efecto de pura fantasia. J3l ingeniero Osvaldo B. 
Baez, autor de todo ese conjunto, conqwsto un me- 
vo laurel para su nombre". 
(VER: "LIS* DIARIO", 14 DE JULIO DE 1924). 

1925 27 de Febrero 
Capilla Ardiente en la Puerta "27 de Febrero" de los 
Restos del General Jose M& Cabral -LISTJN DIARIO 
-24 DE FEBRERO 1925 

1926 16 de Agosto 
Capilla Ardiente en la Puerta "27 de Febrero" de los 
restos del General Gregorio Luperon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las 7 de la manana hasta despues de las 5 de la 
tarde. 
(Ver folleto: Apoteosis del General Gregorio 
Luperon) . 

1932 27 de Febrero 
Se siembra en el Parque Independencia el Arbol de la 
Fraternidad. -Ver '2istin Diario7'-. 

1935 26 de Junio 
El Baluarte "27 de Febrero" es declarado "Monumm- 
to Nacional" por ley N a  932. 
Tambien habla esta ley de comprar solares alrededor 
( a d q d o s  el gobierno) y prohie construir casas de 
mas de dos pisos en los alrededores del Baluarte. 
(VER GACETA OFICIAL NO. 4807, ~~JLINIO-1935) 

1936 19 de Octubre 
Se promulga Ley N a  1185. 
Art. 1 S e  da al Baluarte "27 de Febrero" la denomi- 
nacion de Altar de la Patria. 
Art. 2- Toda leyenda escrita en el Altar de la Patria 
debera estar en idioma espanol. 
GACETA OFICLU NO. 4956 - 24 OCNBRE 1936. 

1943 27 de Marzo 
Se promulga Ley N a  237 
Art.1-El Baluarte de El Conde, Altar de la Patria, se 
consagra como Tumba Definitiva de los Padres de la 
Patria. 
Art. 2-El Dia 27 de Febrero del ano 1944, fecha en 
que se cumple el primer Centenario de la Indepen- 
dencia Nacional, seran trasladados los Restos de los 
Padres de la Patria de la Capilla donde reposan, en la 
Basilica Metropolitana de Santa Maria, al Altar de la 
Patria. 
Art. 3 -Una Llama Votiva, desde esa misma fecha, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iluminara inextinguiblemente la tumba definitiva de 
los Padres de la Patria. 
Art. 4- En el mismo lugar, se montad una Guardia 
Militar de Honor, con caracter permanente. 
Art. 5- A partir de la fecha del 27 de Febrero de 1944, 
quedara clausurada, para todo transito publico, la Puer- 
ta del Baluarte de El Conde. 
Art. 6- El Poder Ejecutivo dispondra las medidas ne- 
cesarias para la ejecucion de la presente Ley, por las 
Secretarias de Estado de Guerra y Marina y De lo 
Interior y Policia, cada uno en lo que le concierna. 
(VER GACETA OFICIAL NO. 5895-1x0.- ABRIL -1943). 

1944 PROGRAMA DEL CENTENARIO 
Febrero 23 
930 a.m. Exhumacion de los Restos de los Padres de 
la Patria -Guardia de Honor en la Catedrai. 

Febrero 26 
-Procesion de la Virgen de Altagracia (de Higuey) al 
Baluarte y Bendicion al Pueblo Dwnincano por el 
Legado Pontificio. 

Febrero 27 
8:45 a.m. 1- Instalacion Congreso. 
2-A) Reunion Congreso 
B) Traslado de los Restos de los Padres de la Patria, 
desde la Catedrai Metropolitana hasta el Altar de la 
Patria, con Honores de Apoteosis 
C) Te-Deum en el Alw de la P a k  
10:OO'p.m. 5-A) Reunion de los Altos Poderes del 
Estado en la Puerta de la Misericordia para desfilar 
hasta la Puerta Del Conde, en donde, a Isa 11:20 de 
la noche se enarbolara la Bandera y se disparara un 
canonazo en evocacion simbolica del Trabucazo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meila, Himno Nacional, repique de Campanas, etc., y 
101 canonazos. 
B) Iluminacion de la Lampara Votiva. 
6- Acto religioso en el Baluarte "27 de Febrero", que 
sera oficiado por el Arzobispo de Santo Domingo. 
(Ver Programa del Centenario ). 
En 1935 y 1943 se llevaron a cabo las dos etapas de 
Aislamiento del Baluarte 

PRIMERA ETAPA: 1935 
2 casas de concreto fronteras a la Palo Hincado fue- 
ron demolidas asi como las dos casetas adosadas al 
Baiuacte; hacia la Pina se demolieron 2 casas de dos 
plantas. Se arreglaron jardines laterales. Aun el Ba- 
luarte no formaba parte del Parque y la gente seguiz 
transitando por la Puerta. 

SECUNDA ETAPA: 1943 
Al desaparecer la calle Pina entre las Mercedes y la 
Arzobispo Nouel, el Baluarte formo un todo con el 
Darsu= 
Se demolieron todas las casas aledanas al Baluarte. 
Los trabajos de esta importante obra son +dos 
por el hg. Arq. Leo Pou Ricart. 
(Ver "La Nacion" 4 de junio 1943) 
Y el Arq. Jose Antonio Caro 
(Ver Revista CODIA No.43, Nov.-Dic. 1974). 

Lapidas colocadas en los muros del baluarte 
A los H h s  del 27 de Febrem de 1844. A SanchqA Duatie 
A M e h y  A JUJ Invictos Cot@aiems, tributa e& Homenqc 
de Veneraaon en Nombre delpnebh Dominicano, eIAynnfa- 
miento Conrtituaonal de Santo Domingo. 27 de Febrero de 
1891. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



'"La jwucnnd a (os himw & lo Independnrba Naaod'! Fe- 
brem 21 dc 1894. 

Otra con el escudo nacional en alto relieve. 

De la coronacion de la Virgen de la Altagracia "que- 
do alli muestra epigrafica desaparecida('. 
(VER: 'b PUERTA DEL CONDE", LUIS E. ALEMAR, PAGs. 
22-23). 

1965 Abril 
Grandes concentraciones durante la guerra del Abril 
que comenzo el dia 24, ya el diz 28 se efectuaria la 
Tercera Ocupacion Militar Americana en lo que va 
de Sigla 

1974 13 de Noviembre 
Comienzan los trabajos de remodelacion (remocion, 
conservacion, construccion) encargados por el Go- 
bierno Constitucional del Dr. Joaquin Balaguer, a h 
Oficina Tecnica, realizados por el Arq. Cristian 
Martinez. 

1976 27 de Febrero 
Inauguracion de la Obra de Remodelacion del Par- 
que Independencia". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estos mil ejemplnio de 
ut aw&d & S d o  Doma@ n Inr &as arraim 

Compilado por Emilio Cordero Michel 
re teminmn de imprimir 

en los tsllercs graficos de Editora CoUsdo 
en el mes de julio del 1998 

Saom Domingo, Republica DomiLUGn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Ayuntamiento del Distrito Nacional se siente honrado 

de poner en tus manos. amigo lector. la mas  amplia recopila- 

cion de cronicas historicas d e  la mas  antigua ciudad de Ame- 

rica, que cumple e n  este 1998. precisamente, cinco siglos. 

Esta obra. elaborada a sugerencia de l a  Comision Muni- 

cipalpara la Conmemoracion de l  VCentenario de la Ciadadde  

Santo Domingo, que preside el  profesor Franklin Franco 

Pichardo, e s  el fruto del arduo trabajo de investigacion de 

uno d e  los  mas consagrados historiadores dominicanos, el 

doctor Emilio Cordero Michel. 

El trabajo investigativo fue abordado can una vision muv 

amplia pues la vida de la ciudad de Santo Domingo esta 

recogida en esta valiosa recopilacion desde diferentes angu- 

los: su arquitectura, el ambiente social, sus tradiciones y 

costumbres, la vida religiosa, la situacion de su economia en 

diferentes momentos, incluyendo, ademas, los mas importantes 

conflictos politicas desarrollados aqui. 

Mis felicitaciones mas sinceras para el  doctor Cordero 

Michel y la Comision Municipal para la Conmemoracion del V 

Centenario de la Ciudad de Santo Dorgingo, y termino mis 

palabras solicitando a las nuevas auroridades municipales que 

continuen brindando su a p o y o  a es fe  de actividad 

investigativa historico-bibliografi~~. 

DR. RAFAEL SUBERVIBInPILLA 
Sindico del Distrito Nacional 

1994.199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




