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apenas comenzaba a entrar en la 
adolescencia, en 1855; y su madre murio al 
ano si 'ente, o sea en 1856. 

En #2, Alejandro Llenas se naslado a 
Nantes, Francia, donde comenzaria los 
estudios de bachillerato, los cuales 

que luego descollaron en nuestro t"i"= Arturo Gmiion, isai'as, Wences ao y Luis 
hamo, quienes gozaban de las mismas 
condiciones de proteccion y respaldo de 
parte de las dos personas antes mencionadas. 

De su vida francesa entre 1862 y comienzos 
de 1874, y que a nas hemos podido 
bosquejar en la Ktada crunolo a que se 
incluye en esta reco ilacion, &mos 
colegir que el Dr. d n a s  fue un personaje 
bastante inquieto e intrepido, si nos 
atenemos a su incorporacion, en dos 
oportunidades, a las tropas de los zuavos 
pontificios (especie de ejercito formado por 
extranjeros que acudian a defender con las 
atmas al Papa). Asi lo vemos fonnando 
de la infanteria francesa ue se tras= 
combatir en Italia: en 1882 (recien Uegado 
a Francia) y en 1867 (abandonando los 
estudios , en ambas ocasione defender 
ai F. L m. Como se puXpreciar  en 
lar enda cronologia, el adolescente Uenas 
estuvo en las tro as ue derrotaron a Jose 
Garibaldi en la &ida de 
Calabna) , bajo las 
Lamonaere. Pero 
estuvo en la guerra franco-prusiana (1870- 
1871), donde alcanzo el grado de segundo 
teniente del ejercito frances. 
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ENSAYOS 





Las Casas y la esclavitud 

No ha mucho, y en este mismo semanario, hemos tratado 
de la "Nueva Cmzada"' que un eminente prelado se esfuerza 
por excitar para destruir el trafico de esclavos en el Africa. Y 
esto nos ha traido a la mente la memoria de otro ilustre sacer- 
dote, que injustas opiniones han venido calumniando, atribu- 
yendole la introduccion de los esclavos africanos en el Nuevo 
Mundo: queremos hablar de Bartolome de las Casas. Nos p r e  
ponemos hoy refutar a sus detractores. Y pues esa noble figura 
pertenece a nuestra historia, queremos que elle aparezca como 
fue, hermosa y pura en todo. 

Bartolome de las Casas tuvo por padre al marino Antonio de 
las Casas o Casaus, uno de los companeros de Cristobal Colon 
en sus dos primeros viajes. Despues de terminados sus estudios 
de filosofia y teologia, y de conseguido el titulo de licenciado 
en Sevilla, el tomo parte como empleado civil en la tercera 
expedicion de Colon, y llego al Nuevo Mundo 6 anos solamen- 
te despues del Descubrimiento; teniendo el entonces 24 anos 
(1498). En 1500 regreso a Espana. Tambien tomo parte en la 
cuarta expedicion del Almirante; y en Santo Domingo se en- 
contraba por los anos de 1502. 

* Este articulo lo publico el Dr. Llenas en ElPmvotirel20 de abril de 1889, y 
esta incluido en este volumen. (Nota del editor). 
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En esta ciudad prosiguio estudios eclesiasticos. En 1510. fiie 
ordenado sacerdote por el primer obispo de la isla, Don Pedro 
Suarez Deza; y canto en  la ciudad, entonces floreciente de I a  
Vega, la primera misa nueva que se haya celebrado en  el Niie- 
vo Mundo. Tal ceremonia fue rodeada de gran solemnidad y 
en  ella se hizo generosa distribucion d e  monedai acunadas con 
el oro reciente extraido de las mina? vecinas. 

Por aquellos aiios llegaron a la colonia unos frailes domiui- 
cos, quienes, escandalizados con los vejamenes de los espaiio- 
les contra los indigenas, empezaron una cruzada d e  predica- 
ciones contra aquellas atrocidades. Sus palabras despertaron 
en el alma del joven sacerdote seiitimieiitos de indignacion 
contra los opresores, de compasion para las victimas, los que 
debian ser el movil caracteristico de toda su vida. 

Poco tiempo despues, salio como misionero para la isla de 
Cuba, y alli se constituyo abiertamente en un defensor de los 
indios, cuya actitud le merecio poderoso infliijo. El goberiia- 
dor Diego Velazquez acudio con frecuencia a su mediacion pala 
concluir con las rewieltai: su pi-esencia, una cartz suya bastaba 
para aplacar los motines mas alarmantes. 

A pesar de los esfuerros de los misioneros para dar a la conquis 
ta un caracter mas cristiano, los excesos de los colonos castellanos 
contra los iiahiraies, que habian reducido a una verdadera esclavi- 
tud so pretexto de repmtirnientoi, llegaron a sil colmo; los gober- 
nantes, encargados de hacer obsemr las leyes de proteccion de- 
bida? a los Reyes Catolicos, eran los primeros en fomentar el mal. 
Entonces fue que Las Casas. aiinpulsos de la caridad, se determi- 
no apasar a Espana, para abogar por los oprimidos (1.21.7). 

Alli pudo alcanzar al rey Fernando en  Placencia d e  Extre- 
madura, y recibio d e  el buena acogida. La muerte del rey, que 
sobrevino luego, no lo desanimo. Espaiia quedaba confiada a la 
regencia del cardenal Jimenes de Cisneros. Aquel gran prela- 
d o  no  podia quedar sordo a las suplicas del apostol: asi fiie que 
escogio tres frailes jeronimos y los envio a La Espanola como 
comisarios reales para remediar los males de la colonia. Y a Las 
Casas encargo ayudarles en su mision, con el titulo oficial de 
Protector d~ los Indios. 

En tales condiciones regreso a Santo Domingo, en diciem- 
bre de 1516. Su primer cuidado fue reclamar la ejecucion de 



las ordenes favorables alos indios. Pero sus esfuerzos, como los 
de los frailes comisarios reales, vinieron a estrellarse contra la 
codicia y la cmeldad. 

Sin desanimane, Las Casas se embarco de nuevo para Espa- 
na, y alli no vacilo en presentarse ante el nuevo rey Carlos Quinto 
(1517), a quien demostro los desordenes de las colonias, y cuya 
compasion imploro a favor de los indios. 

Entonces fue que, viendo los consejeros flamencos del j* 
ven rey dispuestos a explotar, como monopolio, el trafico de 
los negros africanos, trafico que se hacia ya en America desde 
varios anos, el aconsejo que se diese licencia a todos para im- 
portar esclavos con que cultivar las tierras: asilo refiere el histo- 
riador Herrera (Descripcion de las Indirrc. Dec. 2 ,  lib. 2, cap. 22). 
Para dar el ejemplo de colonizacion cristiana, Las Casas reca- 

bo la concesion de un establecimiento agricola en Costa firme. 
Pero a su regreso al Nuevo Mundo, en 1520, encontro las pro- 
vincias del Darien en conflagracion por causa de una rebelion 
de los indios de Cumana. Abandonado por sus companeros, ex- 
puesto a las agresiones de los naturales que enfurecieran las vio- 
lencias de los castellanos, hostilizado por los conquistadores que 
sus propositos contrariaban, el escapo con pena a mil peligros, y 
Ilegofugitivo a Santo Domingo (1521). 

Alli tomo el habito dominico (1523), y en la tranquilidad 
del claustro, compuso su tratado Delunico medio de convertira los 
indios. Poco tiempo despues, a instancias del primer obispo de 
Nicaragua, fue enviado alli para fundar un convento de Santo 
Domingo. Luego paso a Guatemala, en donde, encontrando 
ancho campo para su celo apostolico, convirtio y bautizo milla- 
res de indios, en lo que empleo diez anos enteros. 

En 1533, dio un viaje a La Espanola, en donde su llegada 
fue sumamente oportuna. Efectivamente la veneracion de que 
lo rodeaban los indios, le permitio llegar hasta donde el caci- 
que Ennquillo, al que decidio a hacer las paces con las autori- 
dades espanolas. 

Luego recorrio Mexico y Peru. Mostrandose por doquiera 
como verdadero htectorde los Indios. Pero hostilizado siempre 
por aventureros cuyas violencias impugnaba, denunciado a la 
Corte como promovedor de resistencias, pronto tuvo que pa- 
sar aEspana ajustificme. En Europa, trabajo por que se enviase 



a Roma al P. Bemardino de Minaya, del convento dominico de 
Santo Domingo, para defender la causa de los oprimidos 
(1536). como efectivamente consiguio aquel religioso del Papa 
Pablo 111 varias bulas a favor de los indios. 

A su regreso, por la sexta vez, al Nuevo Mundo, 1a.s Casas 
paso a Mexico, en donde encontro por fin en el virrey Don 
Antonio de Mendoza un corazon digno del suyo. Rajo su iiiflu- 
jo benefico, aquel extenso imperio entro pacificamente en las 
vLas de la civiliiacion cristiana. 

Enviado por el virrey a la Corte, el aprovecha la nueva esta- 
dia en Espana durante el ario 1340 para publicar varios trata- 
dos, siempre acerca del mismo asunto: Lkl modo degobierno que 
los Reyes han de emplear con los indios. En el intervalo de 1.541 a 
1542,~compuso su celebre Relacion dt la dt.strurcion de las Indias. 
En 1.543, por indicacion del Rey, explano ZAS m d i o s  quese han 
dt emplear contra los males hechos en las Indias. En cuyas obras se 
manifiestan el celo apostolico, la caridad y la entereza de caric- 
ter, unidos a profunda ciencia teologica. 

El rey de Espana, que sabia conocer los hombres, no podia 
menos de apreciar las virtudes de I a  Casas y lo nombro para 
ocupar la sede episcopal de Ciisco, el mas rico obispado del 
Nuevo Mundo. El humilde fraile rehuyo aquella envidiable 
posicion, porque le hubiera distraido de sus tareas. Pero como 
en la provincia de Chiapa se presentaba ancho campo para ejer- 
cer la mision que se impusiera, consintio en ser obispo de aquel 
lugarejo: contando el entonces con 70 anos de edad (1544). 

En aquel tiempo compuso su Conjsionario, compendio de 
instmccioiies para su clero, relativas a los poseedores de escla- 
vos. y su tratado De In convenion de los  indio.^. Aquellas publicaciw 
nes fueron ocasion de violentas polemicas, que tuvieron reper- 
cusion hasta en la Corte. Calumniado con el Rey y citado a 
comparecer a su presencia, tuvo, a pesar de sus muchos anos, 
que ponerse en viaje para Espana. Alli se presento al Consejo 



de las Indias (1547) y le dirigio sus T~ntapoposicionaen apoyo 
de su Confesionario, que impugnaban el capellan real Juan de 
Sepulveda. El comparecio con su adversario ante una reunion 
de teologos y dejurisconsultos, envalladolid, y sostuvo sus prc- 
posiciones con tanta ciencia como valor; valor se necesitaba, 
por cierto, para demostrar en frente de aquella corte, que si el 
rey habia recibido derecho de conquista sobre los indios, era 
con la condicion de convertirlos y de gobernarlos como padre. 

Aquellas controversias lo detuvieron en Europa, tiempo que 
aprovecho para componer su Historia general de las Indias. Su 
extrema vejez habia debilitado sus fuerzas materiales; pero su 
espiritu subsistia siempre activo y su corazon valiente. El dio 
por entonces sus Consultas sobre los derechosy las obligaciones de los 
conquistadores delPeru. Este fue como su testamento a favor de 
sus queridos indios. Habiendo caido enfermo en Madrid, alli 
fallecio en 1566, a la edad de 92 anos. 

Lai dos terceras partes de su vida habian pasado en predica- 
ciones y en luchas, 14 veces habia recorrido casi todas las cc- 
marcas que se descubrieron hasta alli en el Nuevo Mundo, 
empenado siempre en regar las doctrinas del Evangelio o en 
hacerlas triunfar. 

Tal fue el hombre que se ha querido representar como in- 
troductor del odioso trafico de negros en America. 

La apologia del Protector de los Indios no esta ya por hacerse. 
El revolucionario Henri Gregoire, autor poco sospechoso en 
este asunto, el Dr. Servando Teresa de Mier, de Mexico, y el 
historiador Alejandro Llorente la han presentado ya de un 
modo victorioso. Aqui, nos bastara condensar sus argumentos. 

La acusacion que se ha arrojado a Las Casas tiene origen en 
este texto de Herrera: "El licenciado Bartolome de las Casas, 
viendo que sus propositos encontraban dificultad por todos la- 
dos.. . acudio a otros medios, como el de procurar a los castella- 
nos establecidos en Indias, el derecho de llevar alli negros afri- 
canos, para aliviar asi los trabajos de los indios". (Herrera,  DES^@&^ 



cie las Indias, T. Il., Cap. 20). Exagerando las cosas, el historia- 
dor Robertson anade: "Las Casas propuso que se comprase de 
los portugueses establecidos en Africa un numero de negros 
para llevarlos de esclavos a America" (Robertson. Ilistory of 
Amen'rn, T. 111, ano 1517). Luego vinieron el pretendido fil& 
fo Paw y el abate Reyxial, agravando y propapndo la acusacion 
calumniosa. 

Pero, primeramente el hecho citado por Herrera en liada 
esta probado. Ninguna mencion hacen de el ni los primeros 
historiadores del Nuevo Mundo, Pedro Martir, Oviedo, I.opez 
de Gomara, ni tampoco los adversarios de Idas C. ,a\as, : SUS con- 
temporaneos. 

Luego, si el texto de Hcrrera es veridico, {como es que el 
mismo escritor afirma que ya existian esclavos negros en Ame- 
rica antes de la pretendida intervencion de Las Casas? Efectiva- 
mente, en las instnicciones que diera el Rey al comendador 
Nicolas de (Xando en 1.500, citadas por IIerrera, se dice: "No 
se dejaran llevar a America sino esclavos negros nacidos en po- 
der de cristianos" (Herrera, De.srubvimiato de h s  Indim, T. 1.. 
Dec. l., lib. 4, cap. 12). Es que desde mucho antes, se encontra- 
ban en Sevilla gran numero de esclavos africanos vendidos por 
los portugueses, como lo atirma Munoz (Historia Mun- 
do, lib. 11). Su importacihi aAm6rica no tardo en ser excesiva, 
puesto que en 1503 el gobernador Ovando "pide que no se 
envien mas esclavos a la isla" (Herrera, Loc. cit., Dec. 1, lib. 5 ,  
cap. 3). En 1507, el rey Fernando manda "que se hagan obser- 
var a los esclavos negros los dias de fiesta establecidos por la 
Iglesia". En 1510, el mismo principe escribe al almirante Diego 
Colon "que se acaba de dar orden para enliar a La Espanola 
cincuenta negros para trabajar en las minas". Y el ano siguien- 
te "repite la orden de enviar a la colonia gran numero de na- 
turales de Guinea" (Herrera, I.oc. rit., Dec 1, lib. 9, cap. 5). En 
1516, el cardenal regente Cisneros "prohibe llevar esclavos 
negros a las Indias, para poner impuestos sobre aquel trifico, 
cuyo producto seria de gran ventaja para el erario" (Herrera, 
Lor. rit., Dec. 2, lib. 2, cap. 8). Poco despues de ascender al 
trono, Carlos Quinto concede a \arios senores licencia "para 
llevar esclavos a America" (Herrera, Loc. rit., Cap. 22). 



Asi pues, los hechos citados por Herrera mismo demues- 
tran que desde el ano de 1500, cuando Las Casas no era mas 
que un adolescente, ya se llevaban esclavos negros a America; y 
que mucho antes de la epoca de la intervencion que se le atri- 
buye, 1517, ya el trafico aquel habia sido objeto de varias reales 
ordenes. Luego, si el texto de Herrera es veridico, solo indica 
que Las Casas medio para suspender un monopolio que, sin 
atenuar en nada aquel trafico ni sus atroces modos, hacia a los 
colonos espanoles tributarios de unos pocos favoritos. Mucho 
dista esto de que el caritativo apostol de los indios fuese un 
economista barbaro e inhumano. Aquel corazon tan compasivo 
para los males de los unos, no podia ser implacable para los 
males de los otros: en esto habria una anomalia inverosimil. 

Es logico, si, pensar que si el venerable Obispo de Chiapa no 
hubiera tenido toda su atencion ocupada con los sufrimientos 
de las tribus indias; si el hubiese presentido todas las atrocida- 
des a que debia dar lugar el trSco de africanos, tambien hu- 
biera dedicado su valiente pluma, como lo hizo despues el je- 
suita Avendano, a un tratado contra la esclavitud de los negros. 

El dia, pues, que en nuestra tierra, al lado de la estatua de 
Colon haya de levantarse tambien la de Las Casas, podremos 
aplaudir sin vacilacion: el Protector de los Indios no fue ni un m e  
mento el opresor de los africanos. 

Puerto Plata, mayo de 1889 

El Puruenir, l y 8 de junio de 1889. 





La creacion y la ciencia 

Al comparar con las nociones de la Cosmogonia la descrip 
cion que hace el Genesis del primer origen del universo he- 
mos constatado que entre ambas no existe discordancia algu- 
na. Interroguemos ahora a la Geologia acerca de la integracion 
de nuestro planeta, y veamos si se pronuncia en pro o en con- 
tra del texto biblico. 

La Geologia, removiendo las camadas que componen la cor- 
teza terrestre, y que indujeron a los egipcios a representarla en 
figura de cebolla (C. Cantu), obligo a los minerales a revelar la 
historia de suformacion. El inmoriai Cuvier, autor de la paleonte 
logia, dedujo del estudio de los fosiles organicos la clasincacion 
metodica de los terrenos, y de la comparacion de esos terrenos 
dedujo las diferentes fases por que pasan's el globo, cuyas fases 
fueron determinadas por inmensos cataclismos, y acabaron por 
un ultimo trastorno, que coincidio con el diluvio de Moises. 

Hemos dejado el anillo de materia cosmica de que debia 
constituirse la tierra, desprendido ya de la nebulosa matriz, y 
girando independiente en el espacio. Por concentracion gra- 
dual de sus atomos en un punto, vino a formarse una esfera 

* No se incluye en esta recopilacion la primera parte de este trabajo. debido 
a aue solo hemos Dodido conseeuir framnentos muv incom~letos de la - - 
mikna. (Nota del ekitor). 



gaseosa la cual, condensandose, paso a ser liquida y tambien 
incandescente. Por espacio de millares de siglos la tierra gravi- 
to en los cielos, en forma de colosal hoguera, en que se iban 
elaborando todos los elementos minerales. De esos elementos, 
los mas densos se condensaron por fin en la superficie, for- 
mando una debil costra de granito y porfirio. Rodeaba a esta 
corteza una atmosfera espesa de gases y vapores. Un diluvio 
perpetuo de agua hirviente caia de continuo sobre la superfi- 
cie compacta, y, etaporada de nuevo por excesivo calor, el agua 
ascendia en vapores para, condensandose otra vez, precipitar- 
se otravez en lluvia caliente. Este fue el periodo primordial de 
nuestro globo. Los terrenos que corresponden a ese periodo 
son cristalinos, como que resultaron de la solidificacion de 
materiales fundidos; y en ellos no existe vestigio alguno de vida 
organica, por lo que se llaman azoicos. 

Empero los fenomenos de evaporacion, asi como la irradia- 
cion en el espacio, iban disminuyendo el calor de la esfera. 
Cuando la temperatura se hizo inferior a la del agua hirviente, 
los vapores se precipitaron en lluvia y permanecieron en esta- 
do liquido, cubriendo las aguas la superficie compacta. Asi 
quedaron separadas las aguas de la atmosfera de las que cu- 
brian la tierra. En estas aguas aun calientes se disolvio gran par- 
te de las rocas cristalinas primitivas; pero cuando la temperatu- 
ra, al cabo de siglos, hubo decrecido, esas mismas sustancias 
disueltas se precipitaron formando los primeros terrenos 
sedimentanos. No por eso dejaba la corteza terrestre de verse 
sacudida, rota y abierta mil veces por los tremendos hervores 
del fuego general, y asi la corteza se levanto por partes, for- 
mando las primeras islas; y precipitaronse en las partes mas 
hondas todas las aguas para formar los mares. Sobre aquellas 
islas de granito, en los nuevos terrenos de sedimento, llamados 
primarios, aparecio por fin lavida bajo forma de musgos, algas 
y helechos, y bajo forma de polipos y otros animales inferiores; 
Dor ciiva razon esos terrenos se llaman tambien ~aleozoicos. 

El enfriamiento progresivo de las aguas fue depositando 
nuevas sustancias en el fondo de los oceanos. Y se formaron 
sedimentos de esquistos, asperon gris y creta, que constituyen 
los terrenos secundarios. La atmosfera despidio tambien, por 
la misma causa, muchas sustancias que la ocupaban, se hizo trans- 



parente y dio paso a los rayos vivificadores del Sol. Los animales 
primitivos, no pudiendo acomodarse a esas nuevas condiciones 
meteorologicas, desaparecieron; y les sustituyeron nuevas es- 
pecies. "Entonces, dice Flammarion (Astronomi& Lib. 1, Cap. 
VIII) [. . . ] la tierra fue poblada por seres fantasticos empena- 
dos en perpetuo combate en medio de los elementos indomi- 
tos." La vegetacion tambien se hizo mas potente y la tierra se 
cubrio de helechos arborescentes, de elegantes calamitas y de 
pinos altisimos, que con aquellos suanos y escualos monstruo- 
sos, son los fosiles de ese terreno mesozoico. 

El agua de los mares, cuya temperatura iba decreciendo gra- 
dualmente, dejo asentar nuevas sustancias que formaron sedi- 
mentos de arcilla, asperon blanco y piedra de amolar, cuyo con- 
junto forma los terrenos tern'arios o c m k o s .  La atmosfera siguio 
purificandose: en los bosques se alzaron palmeras y bosques de 
toda clase; en los mares aparecieron reptiles; el aire se poblo de 
aves. Luego aparecieron los reptiles terrestres y los cuadrupe- 
dos, especies cuyos tipos se asemejan ya a los tipos actuales. Por 
fin, a la supericie de ese terreno aparecio el hombre. 

Pero entonces acaecio un trastorno inmenso, debido acaso al 
choque de algun cometa que desquicio los polos e inclino el eje 
del mundo (C. Cantu). La corteza tenaquea se abrio, dando 
paso a torrentes de agua condensada en su parte inferior; la 
misma corteza se levanto en empinadas montanas (que, segun 
la teoria de Elie de Beumont, padre de la o r o e a  moderna, 
fueron los Alpes Centrales, el Atlas, el Himalaya); y ese levanta- 
miento precipito los mares sobre los continentes. Las aguas im- 
petuosas socavaron la tierra, arrastraron inmensos penascos y 
destruyeron d a s  especies animales. Cuando las aguas se evapo- 
raron y volvieron a su nivel, dejaron largas hileras de penas roda- 
das (cantos erraticos) y nuevos depositos de fango, arcilla y arena, 
conocidos con el nombre de diluvium "Creo, dice G. Couvier, 
que si hay algo averiguado en geologia es que la superficie del 
globo ha experimentado una grande y repentina revolucion, que 
anego el pais habitado al principio por el hombre." El descubri- 
miento de artefactos humanos y osamentas humanas en el terre- 
no de diluvium (cueva de Aunllac, depositos cerca de Amiens, 
tierras de Saint-Prest) son pruebas de que el hombre presencio 
aquel cataclismo y la formacion de esos sedimentos cuatenzdrios. 



Tales son los datos que suministra la Geologia sobre la for- 
macion y organizacion de nuestro planeta. 

He aqui a su vez la relacion del Genesis: 

6. Dijo asimismo Dios: Haya unjrm.amento (espacio, 
en hebreo rakiak) a medio de las aguas, que separe unas 
aguas de otras. 

7. E hizo Dios el$rm.amato, y sepani las aguas que esta- 
ban debajo del firmamento de ague[la.r que estaban sobre el 
jnmamozto. Y quedo hecho aK 

8. Y alfirmamento llamoie Dios cielo. Con lo que de 
tarde y de manana se cumplio el dia segundo. 

Estas lineas indican exctamente la separacion de las aguas que 
permanecen en la atmosfera de aquellas que cubrieron la corteza 
terrestre, y la aparicion de la atmosfera, en la epocapimarid 

9. Dijo tambien Dios: reunanse en u n  lugar las aguas 
que estan debajo del cielo; y aparezca lo arido o seco. Y asi 
se hizo. 

10. Y al elemento arido dioleDios el nombre de Tierra 
y a las aguas reunidas las llamo Mares. Y vio Dios que lo 
hecho estaba bueno. 

No se podia precisar mejor la formacion de los mares y el 
levantamiento de los continentes que tuvieron tambien lugar 
en aquella epocapn'maria. 

11. Dgoie asimismo: Produzca la tierra yerba verde y 
que de simiente, y plantas fructtferm, y contagan a si 
mismas su simiente sobre la tierra. Y asise hizo. 

13. Y de la tarde y de la manana resulto d tercer dia. 

He ahi tambien indicada en esa epoca jnimariade la tierra la 
aparicion de los primeros vegetales. Y asi a esa epoca corres- 
ponden el segundo y tercer dia secular de la Biblia. 



14. Dijo Dios: Haya lumbreras en el firmamento del 
cielo, que distingan el dia de la noche, y scriaien los tiem- 
pos, l0.s dias y los anos, 

15. afin de que brilien en elfirmamento y alumbren la 
tierra. Y fue hecho asi. 

16. Hizo pues Dios dos grandes lumbreras: la lumbre- 
ra majorpara quepwsidiese el dZa, y Za lumbrera menor 
para presidir a la noche: e hizo las e.str~1las. 

19. Con lo que & tar&y manana resulto el duc cuarto. 

La aparicion del Sol, de la Luna y de las estrellas e n  este 
periodo secundario puede explicarse de dos maneras: O bien 
la atmosfera, al hacerse transparente, dejo pasar por primera 
vez los rayos ardientes del Sol, la luz apacible de la Luna y el 
brillo de las estrellas, o bien, lo que es mas probable, a esta 
epoca corresponden la condensacion completa y la incandes- 
cencia del Sol, como de las estrellas; y la Luna principio a bri- 
llar con el reflejo de la luz solar. En todo caso el versiculo 14 
compmeba que entonces fue que hubo por primera vez dia y 
noche, y que empezaron a correr los dias y los anos. 

20. Dijo tambien Dios: Produzcan las aguas rtptiks 
animados q w  vivan en el agua, y aves que vueien sobre 
la tierra, debajo delfinnamento del cielo. 

21. Creo pue~s Dios a los grandes peces y todos los ani- 
maies que viven y se mueven en las aguas segun stls espe- 
cies, y asimismo todo voihtil segun su especie. Y vio Dios 
que lo herho era bueno. 

23. Con lo que de la tarde y manana resulto el dia 
quinto. 

Estas lineas corresponden a la formacion de los terrenos se- 
rundariossuperiores y terciarios inferiores e n  que aparecieron 
los peces, los saurios y reptiles matutinos, y las aves. 

24. Dijo todavia Dios: Produzca Za tierra animales 
vivientes en cada gam, animah dodsticos, rtptibs y 
bestias silvestres de la tierra segun sus especies. Yfue herho 
asi. 



Tales palabras se refieren a la creacion de los reptiles terres- 
tres y de los cuadrupedos, cuyos restos caracterizan los terre- 
nos terciarios superiores. 

2 7. Crio porjn Dios al hombre a imagen suya: a ima- 
gen de Dios le crio; creolos hombre y mujer 

Asi fue que, al terminar el periodo terciario, aparecio el hom- 
bre sobre la tierra. 

Anos y siglos habian pasado desde esa epoca, cuando acae- 
cio aquel formidable trastorno de que Moises dedica la causa 
moral, la perversion de la raza humana. 

Viendo* Dios ser mucha la malicia de los hombres 
en la tierra, y que todos sus pensamientos se diriguln s i a -  
pre al mal. Exterminare, dijo, al hombre de sobre la faz de 
la tierra.. . Y he aqui que voy a inundar la tiara con u n  
diluvio de aguas. 

Las aguas del diluvio inundaron la tierra. Se rompie 
ron todas las fuentes del grande abismo, y se abrieron las 
cataratas del &lo; y estuvo lloviendo cuarenta dias y c m  
renta noches. 

La inundacion de las aguasfue grande en extremo, y 
e h  cubrieron toda la supe$& de la tierra, y vinieron a 
cubrirse todos los montes encumbrados y las aguas domi- 
naron sobre la tierra por espacio de ciento cincuenta dias. 

Porfin se fueron disminuyendo las aguas, ondeando y 
retrocediendo. Y el decimo m se descubrieron las cumbres 
de los montes. 

He ahi la sencilla y temble relacion de aquel diluvio, cuyo 
recuerdo persistio en las tradiciones de todos los pueblos, asi 
de los mexicanos y de los chinos, como de los griegos; y cuya 
pmeba indiscutible se encuentra en los depositos de diluvium 
existentes hasta en las cimas del Himalaya. 

Asi se confirma de una manera material y tangible por datos 
geologicos la exactitud del Genesis en su descripcion de las dife- 
;entesfases por que pasara nuestro globo para llegara su estado 
actual. Las camadas terrestres con sus fosiles correspondientes 



siguen precisamente de arriba abajo el orden de creacion indi- 
cado por Moises: cuya intuicion cientifica aparece, en este como 
en muchos otros hechos, realmente milagrosa. Asi se confirma 
la palabra de Cantu de que la 'Astronomia y la Geologia interro- 
gadas con lealconciencia y mas wtos conocimientos depu~ieron 
en favor del relato de Moises." Asi se confirma la palabra de 
Bacon que: "!La ciencia incompleta aleja de Dios; mientras que 
la verdadera y perfecta ciencia acerca de Dios!" 





Antiguedad del genero humano 

Hemos visto que los dias de la Creacion pueden ser conside- 
rados como largos periodos de siglos, lo que nos autoriza a pen- 
sar que nuestro globo, antes de llegar al estado actual de orga- 
nizacion, paso por millares de anos. Pero las evaluaciones 
deducidas de los datos cronologicos consignados en la Bibliano 
permiten hacer ascender a mas de 6 mil arios antes de la Era 
Cristiana la aparicion del hombre en la tierra. 

En su afan impio por suprimir la Creacion y por convencer 
la Biblia de algun error o inexactitud, los sabios de la escuela 
anti-religiosa han pretendido atribuir al genero humano una 
edad de millares de siglos. Y como es facil que el senor Pedro o 
algun otro apostol de la Reforma -que asi han dado en llamar 
la perturbacion de ideas religiosas, que en nuestro pais quie- 
ren propagar- venga a echar mano de tal arma para atacar 
'nuestras pobrecitas doctrinas", util es demostrar desde ahora 
que el arma esta bota y gastada. 

Entre los escritores anti-cristianos que mas hincapie han 
hecho en esas cuestiones, figura Buchner con su libro El hombre 
y su lugar en la naturalaa; y como allivienen acumulados todos 
los argumentos que en favor de su tesis se han podido encon- 
trar, alli mismo los examinaremos. 

De dos clases son esos argumentos: geologicos y arqueologi- 
cos. Los primeros esiriban: Primero: En la existencia del hombre 



fosil y de sus artefactos en los terrenos contemporineos de los 
animales antediluvianos; y Segundo: En la remotisima antigiic 
dad de los aluviones en que se encuentran vestigios humanos. 
Los otros, en la antiquisima civilizacion de ciertas naciones y en 
las cronologias orientales. 

Despues de referir el descubrimiento de osamentas y arte- 
factos humanos, junto con huesos de oso s p o ~ h s  y de maste 
donte, en terrenos cuaternarios de Aurillac: "El hecho, dice 
(p. 21) de la antigua existencia del hombre y su contempora- 
neidad con los animales antediluvianos ... no descansa unica- 
mente en el hallazgo de Aorillac, sino en una larga serie de 
descubrimientos". Y de esta serie de hallazgos deduce que el 
hombre existia ya desde 100 mil anos atras ... Veamos si le asiste 
razon para deducir tamana conclusion. 

Los terrenos en que se encontraron vestigios, son efectiva- 
mente terrenos cuaternarios, llamados tambien diluvium por- 
que fueron formados por asientos que el Diluvio dejo hasta en 
las cimas del Himalaya. Es decir que, cuando sucedio aquella 
inmensa inundacion, ya el hombre existia en la tierra: lo que 
viene a corroborar el relato de la Biblia Pero como la Biblia no 
fija la epoca de aquel cataclismo sino por los anos 3.500 antes 
de Jesucristo, resulta que los descubrimientos de Aurillac no 
pmeban sino que el hombre existia ya hace .5 o 6 mil anos, 
nada mas. 

En cuanto a los animales dichos antediluvianos, nada de- 
muestra que esas especies dejasen de existir despues del Dilii- 
vio, pues sus osamentas se encuentran tambien en los lechos 
de aluvion, lechos de nueva formacion, posteriores al Diluvio. 
"No podemos, dice el mismo Buchner (p. 47), averiguar la 
duracion de la existencia de los animales antediluvianos den- 
tro ya de la epoca de aluvion". Estos animales existieron pues 
en epocas posteriores al diluvio, es decir, menos de 3,500 anos 
antes de J. C. Estamos pues bien lejos de los 100 mil anos de 
Buchner. Esos 100 mil anos no eran mas que una atrevida su- 
posicion, como la son casi todas las afirmaciones de la escuela 
anti-religiosa. 

Dice tambien el autor que 'aquel notable hallazgo autoriza 
a deducir que mucho antes de toda tradicion o leyenda tradi- 
cional, vivia en Europa un pueblo sahaje". Y en esto estamos 



de acuerdo: todos saben que la civilizacion no principio por 
Europa; que cuando Egipto, poblado por la raza de Cam, esta- 
ba en su apogeo del lado opuesto del Mediterraneo vagaban 
por las selvas de Galia tribus salvajes, pueblos degenerados de 
la raza de Jafet. Pero este hecho nada pmeba en contra de lo 
que el llama "leyendas tradicionales". 

Luego trae Buchner el descubrimiento de hachas de pe- 
dernal en los terrenos de Arniens y Abbeville, y de una mandi- 
bula humana en Moulinquignon. Principia el por afirmar que 
esos terrenos son terciarios, es decir anteriores a los terrenos 
diluviales. Pero no pudiendo sostener esta asercion, el mismo 
confiesa (p. 26) que "esas hachas de silex se encuentran en 
capas diluviales virgenes" y que "la mandibula de Moulinquig- 
non es contemporanea de las hachas de silex diluvianas" (p. 
33) ... Suponiendo sin embargo que esos terrenos fuesen ter- 
ciarios, como pueden serlo los de St. Presty de Thenay en don- 
de el P. Bourgeois encontro vestigios dudosos de la accion del 
hombre: esto solo prueba que el hombre vivio en la superficie 
de esos terrenos, en los cuales, removidos que fueron, queda- 
ron enterrados vestigios humanos. Esto no prueba que el hom- 
bre fuese contemporaneo de la formacion de los terrenos ter- 
ciarios; ni contradice en nada el orden de formacion indicado 
por la Biblia, ni la cronologia que sus relatos determinan. 

El mismo Buchner prudentemente anade (p. 40): "La con- 
firmacion de estos extraordinarios descubrimientos debe e s  
perarse aun del tiempo y de un examen critico mas preciso". 
Luego las deducciones que de ellas pretendia sacar, no eran 
mas que conjeturas. 

Apela, despues, a la segunda categoria de hechos, para de- 
mostrar que "la epoca presente, es decir, nuestro penodo geo- 
logico que se conoce con el nombre de periodo de aluvion, 
supone una antiguedad tal del genero humano, que deja muy 
atras la tradicion biblica". "Supone" dice el: veamos lo que 
valen semejantes suposiciones. 

Recordando las excavaciones hechas en el delta del Nilo y el 
descubrimiento alli, a 70 pies de profundidad, de artefactos 
humanos, "si se evalua, dice, el espesor del aluvion del Nido en 5 
pulgadas cada 100 anos, la antiguedad de estos vestigios huma- 
nos llega a 17 mil anos". Diez mil anos mas alla de la cronologia 



biblica !que buena fortuna! ... Pero {que le autoriza a evaluar el 
aluvion traido por el Nilo, en 5 pulgadas por siglo? Si asi suce- 
de hoy dia prueba de que asi sucediese en los siglos ante- 
riores? Al contrario, es verosimil, no esta demostrado por 
los asientos dejados por aquel rio cerca de monumentos de 
edad bien conocida, que su corriente, al recorrer capas de tie- 
rra mas superficiales y mas ligeras, las arrastraba en mayor can- 
tidad?Y como la misma respuesta se puede oponer a identicos 
argumentos relativos a los aluviones del Mississippi y otros, bien 
se ve que esos argumentos descansan en lo falso. 

En cuanto a los demas vestigios humanos -Mount Biiilders 
del Ohio, palafitas lacustres de Suiza, kjokenmodings de Es- 
candinavia, hornagueras de varios paises-, conservados en los 
terrenos de aluvion, ellos solo indican que en ciertas epocas 
del periodo geologico actual existian pueblos desconocidos de 
las naciones orientales. Asi los llamen prehistoricos, su existen- 
cia en nada prueba que ellos existiesen antes de la epoca cn 
que la Biblia fija la aparicion del hombre sobre la tierra. 

De paso indicaremos un hecho, y es que el hombre prehis- 
torico solo ha dejado sus vestigios en Europa y en America, pero 
no en los paises en donde dominaban las naciones cuya pnmi- 
tiva civilizacion indica la Biblia. Mientrai los imperios camiticos 
de Egipto, Siria y Caldea brillaban por su poderio y adelanto, 
los pueblos de la rala de Jafet, en cuyas manos esta hoy el cetro 
de la civilizacion, vegetaban regiones europeas: de estos pro- 
viene el llamado hombre prehistorico. Este fue anterior a la 
historia de los paises europeos, pero no anterior a la historia 
biblica. 

Tambien diremos que las que se llaman "edades prehistori- 
cas" no son diferentes edades de la humanidad, sino diferen- 
tes fases de la civilizacion. El hombre, castigado por el Creador, 
se encontro en frente de la naturaleza rebelde contra el, y se 
vio obligado a luchar contra las intemperies de los elementos, 



asi como contra los asaltos de las fieras. Primero se retiro en 
cuevas naturales y se armo con pedazos toscos de pedernal (edad 
paleolitica o de la piedra bmtal); luego construyo chozas de 
madera y perfecciono sus armas, puliendo el pedernal y dan- 
dole forma de cuchillos y de hachas (periodo neolitico o de la 
piedra pulida); despues formo habitaciones sobre los lagos o 
levanto casas monoliticas, y empleo minerales para hacer ar- 
mas de bronce (periodo del bronce), y por fin e d i c o  casas de 
ladrillos y aprendio a confeccionar herramientas (periodo del 
hierro). Por esos diferentes grados de civilizacion han pasado y 
estan aun pasando muchos pueblos. Los etruscos, cuya domi- 
nacion precedio en Italia a la de los pelasgdatinos, no Ilega- 
ron mas que al periodo de bronce. Cuando Colon descubrio el 
Nuevo Mundo, los indios del Norte usaban armas de bronce, 
mientras que los de nuestras Antillas solo conocian las de pe- 
dernal pulido.. . Y hoy dia, la tribu indigena de los macusi, a las 
orillas del rio Irene (Guayana inglesa) esta aun en el periodo 
de la piedra; y los pueblos khamios, a 25 leguas al norte de 
Calcuta, levantan todavia dolmenes identicos a los de los anti- 
guos druida. 

Pero sigamos a Buchner en sus esfuerzos por oponer a la 
cronologia biblica la antiquisima civilizacion de ciertas nacie 
nes orientales. Cierto es que desde los tiempos mas remotos se 
encuentran, particularmente en Egipto, monumentos de una 
civilizacion muy adelantada. La piramide de Gizeh es una ad- 
mirable pmeba de que en aquellas epocas primitivas el hom- 
bre poseia nociones cientificas sorprendentes, en arquitectu- 
ra, en astronomia, en cosmografia. Y precisamente ese estado 
de alta civilizacion en aquellas edades remotas es la mejor p m e  
ba en contra de la hipotesis temeraria de que todos los pueblos 
en su origen viviesen en estado salvaje. La Biblia es la primera 
en afirmar la situacion floreciente de Egipto a pocos siglos des- 
pues del Diluvio. 



Luego intenta el autor confutar el relato de la Biblia con las 
narraciones de los historiadores profanos. iA la autoridad de 
Moises, instruido en toda la ciencia de los egipcios, informado 
de todas las tradiciones de los hijos de Jacob, testigo ocular de 
la mayor parte de los hechos que refiere, oponer las historias 
incompletas del Herodoto y de Manethon, cuyos escritos no se 
conservan sino en fragmentos discordantes! ... Esta comproba- 
do que las cronologias paganas no son mas que fabulas, cuyo 
origen se pierde en la noche de los tiempos. "Solo un pueblo, 
el pueblo hebreo, indica con precision su propio origen y el 
origen del genero humano; revela sin vacilaciones el nombre 
del padre comun de todos los hombres; enumera las genera- 
ciones sucesivas de sus descendientes; y aun mas, indica la cuna 
y la genealogia de los demas pueblos. Aqui nada de suposicio- 
nes, sino datos exactos y una serie continuada de sujetos his- 
toricos" (P. Moigno). {Puede ser racional poner en tela de jui- 
cio la veracidad de estas Escrituras, para adoptar como autenticas 
las fantasticas cronologias de la India y la China? 

Dos hechos mas se han querido aducir en contradiccion con 
la cronologia biblica. Buchner los omitio, y nosotros los recor- 
daremos: el ano sothiacos y los zodiacos de Denderah ... El ano 
sothiaco de 36.5 dias y cuarto se calcula por la coincidencia de 
la estrella Sirius (o Sothis) con el mismo punto del cielo, cada 
1,460 anos. Como este periodo era conocido en la astronomia 
egipcia, los incredulos pretendieron que a los egipcios no ha- 
bia sido posible calcularlo sino despues de haber observado ese 
fenomeno varias veces, lo que hacia ascender la ciencia huma- 
na avarios millares de siglos. Pero nociones mas completas han 
venido a demostrar que aquel periodo pudo determinarse por 
calculos retrospectivos; y quedo asi destruida aquella objecion. 

Los zodiacos, encontrado uno por el general Desaix en 
Denderah y descubierto el otro en Esne, mucho mido produ- 
jeron al principio. "!Ahi, decian los librepensadores, ahi esta 



demostrada la antiquisima edad del pueblo egipcio: el zodiaco 
de Denderah tiene 4 mil anos, y el de Esne 7 mil!" Pero cuan- 
do el inmortal Champollion levanto el velo que cubria al anti- 
guo Egipto, cuando pudo leer losjeroglificos, se averiguo que 
el zodiaco de Denderah habia sido trazado en tiempo de Tibe- 
rio, y el otro, en el reinado de Claudio. Y asi cayo el arma que 
de una manera triunfante contra la Biblia blandian los precur- 
sores del senor Pedro. 

Para conclusion de este estudio nos serviran las conclusie 
nes del mismo Buchner. "En cuanto a la determinacion del 
numero de anos que cuenta la antiguedad del genero huma- 
no, es extremadamente dificil su calculo, fuera de los terrenos 
de aluvion" (p. 46); y como "tambien ignoramos que existaun 
limite conocido entre el aluvion y el diluvium, no podemos ave- 
riguar la duracion de la existencia de los animales antediluvianos 
dentro ya de la epoca de aluvion, que es el punto angular de la 
cuestion" (p. 47): "se ve pues que estan muy divididas las opi- 
niones sobre la exacta antiguedad de nuestra especie sobre la 
tierra, y que el senalarle un numero fijo de anos es aun com- 
pletamente imposible" (p. 51). Si, esto es completamente im- 
posible para los incredulos que pretenden encontrar en las 
camadas geologicas una solucion contraria a los datos de la Bi- 
blia; pero no para aquellos que con leal conciencia buscan la 
apetecida solucion asi en los datos de la geologia como en el 
relato de Moises. 

El Parnir ,  1.7 y 20 de septiembre de 1890. 





Descubrimiento del craneo de un indio 
ciguayo en Santo Domingo* 

El profesor de Quatrefages', que pasa, conjusta razon, por el 
primer antropologo de Europa, decia a un joven dominicano, 
en el momento de su partida: "El mejor regalo que usted p e  
dria hacer al Museo, sena el craneo de un indio de vuestra isla". 

En efecto, por muy conocido que sea Santo Domingo por 
sus productos coloniales; por muy activas que hayan sido las 
investigaciones de los americanistas que, desde hace doscien- 
tos ai~os, la han recumdo en busca de los restos de sus antiguos 
habitantes, ninguna de las coleccionas europeas, tan ricas, sin 
embargo, en muestras de todas las razas humanas posee, que 
nosotros sepamos, un craneo de indio de nuestra isla. 

Los estimulos del sabio profesor y el deseo de recoger lo 
que pueda servir para la historia de nuestro pais, nos han hecho 

* Este texto fue publicado en un folleto de 11 paginas, con el titulo Decon>& 
d'un mane d'indien ciguayo a Saint-Dominp, Nantes, 1891. La version que 
utilizamos en esta recopilacion es la maducida por el Lic. C. Armando 
Rodrigue7. (CAR) y publicada en Clio, Nos. 7879, enerejunio de 1947, con 
notas del Dr. Llenas, asi como del propio traductor y de Vetilio Alfau 
Duran (VAD). Mantenemos dichas notas por su valor orientador. (Nota 
del editor). 

1. Quatrefages de Breau, Juan Luis Armando de, naturalista y antropologo 
frances. Nacio en Berthzene (Gard), en 1810, y murio en Paris en 1892. 
(Nota de CAR). 



ocupamos, desde hace mucho tiempo, de encontrar osamen- 
tas de indios, y nuestras investigaciones han sido recompensa- 
das por un hallazgo del que queremos informar a la Sociedad 
Academica del Loira Inferior, de la cual tenemos a honra ser 
Miembro Correspondiente. 

Cerca de las cimas de la cordillera del Norte, en esta parte 
de la isla que lleva el nombre de Seccion de Tres Amarras2 y 
que, segun los historiadores del Descubrimiento, estaba pobla- 
da por la belicosa tribu de los ciguayos, se encuentra una caver- 
na conocida con el nombre de Cabeza de Muerto y que parece 
haberles servido de cementerio. Como estas alturas no reciben 
sino las raras visitas de los monteros,5 la caverna ha estado al 
abrigo de las rapinas de los viajeros que llegan alli para recoger 
las antiguedades indigenas, con el fin de enriquecer, a expen- 
sas de nuestros futuros museos, las colecciones arqueologicas 
de Suecia, Alemania e Inglaterra. 

En todo lo largo de las paredes de esta caverna, a alguna 
altura sobre el suelo, se han encontrado varios esqueletos, no 
enterrados sino simplemente extendidos al aire libre. Entre 
esos restos mortales, bastante deteriorados, algunos huesos se 
han conservado bien; entre otros un hueso iliaco, un femur y 
un craneo. Las condiciones en que se encuentran, en un lugar 
seco, a una altura que los ponia fuera del alcance de los anima- 
les, explican su estado de conservacion, a pesar de los cuatro- 
cientos anos que han pasado sobre ellos. Esos restos pertene- 
cen a la raza indigena, como lo indican los objetos encontrados 
a su alrededor, y la forma caracteristica del mas interesante de 
esos huesos, es decir, del craneo. 

Es sabido que la mayor parte da las tribus aborigenes del 
Nuevo Mundo tenian la costumbre de deformar la cabeza de 
los ninos, y que esas deformaciones constituian una moda o 
signo distintivo en cada tribu4. 

2. Hoy Cabrera. (Nota de CAR). 
3. Montero -cazador- corredor de bosques. (Nota del Dr. Llenas). a) Habi- 

tantes del Canada que comercian en peleteria con los indios bravos. (Nota 
de CAR). 

4. Esta costumbre persiste todavia en ciertas tribus de los Estados Unidos, 
entre ovas en los cabezas chatas. (Notas del Dr. Llenas). 



El craneo que poseemos presenta una deformacion artifi- 
cial, que salta a la vista, y le da un parecido con los craneos 
colombianos que se han encontrado en las cercanias de Bogo- 
ti y que Mr. Uricochea describio al Congreso de los America- 
nistas, de 1875. 

Esta cabeza pertenecio a un individuo menor de 20 anos. 
Los ultimos molares faltaban todavia. A su muerte poseia todos 
sus otros dientes, pues los que faltan han dejado sus alveolos 
abiertos. Se nota el doble prognatismo superior maxilar e infe 
nor alveolar, de lo que resulta un angulo facial bastante peque 
no (75"). Los rasgos mas notables son el achatamiento occipito- 
frontal, dando a esta cabeza una forma prismatica, y el gran 
desarrollo de las protuberancias parietaies combadas hacia afue 
ra. Las ventanas de la nariz estan sumamente abiertas? Si r e  
construimos con el pensamiento esta cabeza puntiaguda, de 
pomulos salientes y de ancha nariz, estara muy lejos de respon- 
der al tipo ideal de la belleza, tal como nosotros la concebimos. 
Este individuo podia sin embargo, pasar como un muchacho 
bonito entre los suyos, pues la belleza es cosa arbitraria, segun 
las razas. 

Hemos dicho muchacho bonito y es porque, en efecto, su 
hueso iliaco indica absolutamente su sexo. Su femur no tiene 
sino 0.40 m. de largo; luego, pues, el femur, segun los indices de 
Orfilia; representa el 38% de la longitud del esqueleto; se p u e  
de concluir que el indigena no tenia, comprendidas las partes 
blandas, sino 1.55 m. de altura, taila menor que la mediana. 

Como esas razas han sido descubiertas en una localidad po- 
blada por los ciguayos, podemos deducir que esta cabeza no 
representa sino el tipo antropologico de las tribus de raza cari- 
be. Falta por descubrir un especimen de nuestras tribus de 
raza floridana o lucaya. 

5. Sobre la deformacion craneana practicada por los aborigenes antillanos. 
sobre la cual informan el padre Las Casas, Fernandez de Oviedo, Charlmoix 
y otros historiadores. vease el interesante estudio del doctorJ. L. Montalvo 
Guenard 'Caracteres fisicos del indio borincano", en la &*fa &obrar 
puhlicadm & P ~ o R i c o ,  anoVIII, Num. 12, diciembre de 1930, pp. 31P318. 
(Nota de VAD). 

6. Onila, Martes. Medico y quimico espanol, naturalizado frances. Nacio en 
Mahon (Menorca) (1787-1853). (Nota de M). 



Comoquiera que sea, nosotros consememos este craneo con 
cuidado hasta el dia en que se vea realizada la excelente idea de 
transformar la Casa de Cmlon en Museo Nacional: allifiguraran al 
lado de otras antigiiedades indigenas o castellanas que nuestros 
conciudadanos tengan a bien recoger y c o n s e m  para ese objeto. 

Sena un problema muy dificil precisar con exactitud el ori- 
gen de los indigenas que Cristobal Colon encontro en Santo 
Domingo en el momento de su descubrimiento. Los que escri- 
bieron la historia de la llegada de los espanoles anuestro pais no 
se tomaron el trabajo de indicar el nombre generico de las tri- 
bus. Un solo hecho pudo adquirirse: la isla se habia convertido 
en punto de reunion de dos razas que sus lenguas y costumbres 
las hacian distintas y antagbnicas. En la parte oriental, una pobla- 
cion salida de los caribes nomadas, valientes y sanguinarios; en el 
centro y en el oeste, tribus lucayas, sedentarias y pacificas. 

Se supone que estos ultimos eran descendientes de un pue- 
blo que, acosado de la Florida por los aigonquines, habia pasado 
a las Bahamas, y de una en otra isla habia llegado hasta Haiti. 

En cuanto a los caribes, cuyoverdadero nombre 'calibis" sig- 
nifica bravos, ellos venian de la America del Sur por las Antillas 
Menores. 

La lengua lucaya era armoniosa y rica en vocales: no se ha 
consenado de ella sino una sola frase. El padre Las Casas, al 
hablar del descubrimiento de una pepita de oro de tamano 
extraordinario, dice que el indio que la encontro la anuncio 
en estos terminos a su amo: 'Ocama, Guajeri, guariquen caona 
yari" (Escucha, mi amo, ven a ver un tesoro de oro). 

El idioma caribe, mucho mas conocido, puesto que tiene 
un lexico, era tambien muy sonoro, lleno de vocales y econo- 
mico de consonantes. 

Los ciguayos, que ocupaban el nordeste de la isla, aparecian 
como una raza formada de la mezcla de otras dos. Eran menos 
sanguinarios que los caribes y sentian horror a su canibalismo; 
pero tenian sus instintos guerreros y sus costumbres barbaras. 
Sabian defenderse bien contra las incursiones de sus peligro- 
sos vecinos, pero por el contrario, vivian en buena inteligencia 
con las tribus lucayas, que poblaban el resto del pais. 

Veamos el retrato que nos han dejado los historiadores del 
Descubrimiento. 



La relacion del primer viaje de Cristobal Colon, resumido 
por Las Casas, informa que: 

el 12 de enero de 1493, el Almirante descubrio una 
bahia muy grande y que al siguiente dia envio la chalu- 
pa a tierra. Los cristianos mcontranm hombres allianm- 
dos con arcosy hachas, con quienes entraron en relacion. 
Ellos rogaron a uno que viniera a la carabela para ha- 
blar con el Almirante. El hombre fue alli y el Almirante 
dijo que aquel ta la  una rara mas fera que todos los que 
el habia uisto hasta entonces: su rostro, compietamenieen- 
negrecido con carbon, y szls cabellos muy l a p s ,  recogidos 
pw detras en una especie de corona de plumas de cotorra. 
I h a b a  u n  arco, flechas y una maza de madera pe.sada. 
El Almirante j q '  pn'meramente que aquel debia ser u n  
caribe; despues dijo quesi no era un caribe, el debia por los 
menos tener sus costumbres y ser sin temor diferente de los 
otros habitantes de la Isla, queson timidos. ElAlmirante 
noto que este hombrey sus compalieros no tenian ni h i m  
ni ningun otro metal. Sus a m  son tan largvs como los de 
Francia elnglatma, hchos de una madera semejante al 
tqo; lasflechas son de ua.stap de cana, muy rectos, y con 
el largo de una vara y media o dos varas (casi seis pies). 

Una nota de Las Casas agrega: "Eran ciguayos, quienes te- 
nian la costumbre de llevar asi los cabellos muy largos. Esos 
ciguayos habitan las montanas y las costas septentrionales de la 
isla. desde Puerto de Plata hasta Higuey". 

"Esos pueblos, dice el Diario de Colon, hablaban un dialecto 
diferente del de las otras tribus, pues ellas llamaban el oro tuob 
y no comprendian la palabra caonq nombre del oro en las otras 
partes de la isla". 

Era tambien por la palabra tuobque los caribes designaban 
ese metal: de lo que se puede inferir que el dialecto cigiiayo 
era analogo a la lengua caribe. 

Esos indigenas no tardaron en 1le-r a las manos con los - - 
espanoles. El Padre L a s  Casas, que escribia sus M m ' a s p a r a  los 
i n d i p m ,  en 1552, es decir, 59 anos despues del Descubrimiento, 
cuenta en ellas que 



Guarimex, cacique del nino de M a p h ,  avergonzado 
por el ultraje que habia recibido de u n  oficial nistiano, 
abandono su rortej IIPgo a la provinrin (lp los ripayos, 
ruyoprincipe, su vasallo, le dio asilo? proteccion. 1.0s es- 
panobs, inf0nnah.s de eso, pidierun que el rey fugitivo les 
fuprn ~ntregado J el raciqzle de ins ciguayos se ne@ a ello. 

El historiador Herrera (Historia de Inc Indias, decada 1). trae 
la respuesta de este dtimo. 

Id a decir a los mistian0.s que Guarionnt es un hombre 
de bia viltw>so; quejamas ha hecho un dano a nadiej 
que/nn~-so e .  digno decompasion; los oistianos son p m -  
sos y wu7padmPs y pmew motivo yo desprecio su amistad, 
resmando la rniapara Guari&. 

Entonces, segun el mismo historiador, Bartolome Colon, her- 
mano del Almirante, y su lugarteniente en la Isla, se decidio a 
emplear la fuerza. La compana fue corta, pero muy penosa a 
causa de las dicultades que presentaba un pais montanoso, 
cubierto de espesos bosques y erizado de rocas. A los primeros 
exitos da los castellanos el cacique de los ciguayos, Mayobanex, 
respondio haciendo condenar a muerte a sus parlamentarios, 
refugiandose en lo mas profundo de sus montanas. 

Entonces, dice Herrera, doce castellanos se despojaron 
(lp SUS vestiduras, se rubrieron el cutlpo con pinturas ne- 
gras y rojas j bajo e.w disfraz indigan, orultando sus 
armas en unas yaguas (hoja de palmeras), se avatura- 
ron en los bosques y pudieron llegar hasta el refugio del 
cacique. Antes QUP Pste hubiera rwlto a side su smpresa, 
ellos se arrojaron sobre elp lo hirieron prisionem. 

Pocos dias despues, Guarionex, acosado por el hambre, bajo 
tambien de las montanas y cayo en poder de los espanoles. 

Entre los otros prisioneros se encontraba una parienta de 
Mayobanex. mujer de gran belleza, esposa de un cacique subal- 
terno. Este, desesperado, vino a arrojarse a los pies de Bartolome 
Colon, quien, compadecido, le devolvio a su india. Este acto de 



generosidad hizo qiie los cigiiavos se sonietieran en ma5a al jefe 
espanol y desde entonces su siiriiision fiie conipleta. Aunque los 
historiadores coritemporineos no nos ha11 dejado ningiiria noti- 
cia sobre este punto, es probable que los cigiiays. favorecidos 
por las a?per,is escabrosidades de sii region y por sil alejamiento 
de las minas, quedaran menos expuestos qiie las o t r a  tiibiis a lai 
cnieles vicisitudes que trajeron sil rapida destiiiccion; y que esta 
poblacion fiir iina de las ultimas en desaparecer. 

El hecho es que, segun Ias  Casas, cincuenta aiios despues 
del Desciibrimiento, los indigenas se habian vuelto de tal ma- 
nera raros, que los europeos llegados ultiniainente, admirados 
de no verlos, preguntaron si ellos eran negros o blancos. 

Una tradicion que existe todavia en el pais, se rrfiere a la 
presencia, en  los bosques del Nordeste, de un ser fantaitico. des- 
nudo, de cabellera, larga. llamado cipiapa:' ese es, sin duda, el 
recuerdo de los ultimos cigiiavos errantes sobre aquellas altiiras. 

El hecho es qiie la parte del pais que ciertaniente ha conser- 
vado mejor los vestigios de los antiguos indigenas es el antiguo 
Ciguay es decir, el alto prornoiitorio que se avani;i en  el mar, al 
Nordeste de nuestra Isla. Ese promontorio fue reconocido por 
Cristobal Colon en su primer viaje: le dio nombre a dos cabos 
qiie llevan hoy el nonihre de Caho Frances Viejo y Cabo Buen 
Tiempo. Alli se nota iina doble formacion geolhgica. El centro 
forma una meseta escabrosa cubierta de bosques y sosten id;^ por 
una larga muralla madreporica. de 80 A 100 metros de altura; 
esas son la? ribera escarpadas de la antigua oiilla. A sus pies se 
desarrolla iina faja de tierra conio de 1 a 3 kilometros de anchu- 
ra. de una fknac ion  posterior y completamente reciente: esos 
son penascos de antillita,ihoradados de siibterineos en los qiie 
el niido de las olas resuena todav?a; ese terreno se termina en el 
mar, tambien por nueva riberas escarpadas que se levantan for- 
mando cabos tallados a pico, qiie se distinguen desde muy lejos. 

* La Iigura de la riguapa ha sido un trina ahoi-dado por algiinos escritoi-rs 
doiriiiiicanos. rnti-e los qiir piledrn sri nirncionados Jaxirr Arigiilo Giii-idi 
(i.11 V I  siglo XIX). Jiian Bouli. hlaniirl Mora Senano. M;irciol'~lw Maggiolo 
\ Kirardo l'icriitr Sanchrr Liistrino (m rl siglo XX) .  (Nota < k I  di tor ) .  

7. Aniillita. ikrirdad de serpentina rnronti-ada m las .Antillas. 5rpentin;i. 
Siliratos hidi-atados de ni;ignrsia, amorfo.; Y cristalizadas. (Nota de CAR). 



La antigua muralla madreporica esta por todas partes hora- 
dada de anfratoosidades v de cavernas; los cimavos habian esta- - ,  
blecido alli sus viviendas y sus cementerios. Ademas, alli se en- 
cuentra la mayor cantidad de restos de esosindigenas: fragmentos 
de vajillas de'barro, adornados de g r ~ c d  y de-figuras hiciendo 
muecas; hachas de mano de diorita que, presentan la forma de 
j?anrissca; piedras ralladas y pulimentadas de divenas formas para 
los usos domesticos; amuletos delicadamente esculpidos en 
sienita; taburetes de una sola pieza en madera muy dura ( CordNI 
Germcanthus), y, en fin, craneos con deformaciones caracteristi- 
cas, de que ya hemos hecho la descripcion. 

La analogia que presenta la defoxmaci6n artiiici. .I 1 c 1 e esos 
craneos con la de los craneos indigenas descubiertos en la Rieva 
Granada; la identidad de costumbres guerreras y la semejanza 
de los dialectos, establecen el parentesco de los ciguayos con 
los caribes de las peqiienashtillas, de estos con las tribus galibis 
y guamnis del Continente de Colon. Desgiaciaclaineiit~. las otras 
partes de nuestra isla han sido mas exploradas desde mucho 
tiempo. Hay pues, poca esperanza de encontrar vestigios 
etno@~cos y restos antropologicos de las tribus floridanas que 
las habitaban, tribus interesantes donde reinaban <:aonabo (el 
senor de oro), y la poetisa Anacaona (flor cle oro). 

De estas ultimas nos quedan como recuerdo vivo, los nom- 
bres de las localidades, de los rios y de las plantas, nornbres 
puramente indios incorpomdos entre nosotros a la armoniosa 
lengua de <:astilla. 

Puerto Plata, 30 de diciembre de 1890. 

8. Gr<?cas. Adornos de listas separados. (Nota de GiR). 
9. Franriscas. Hachas dc armas de los fiaiicos. (Nota de (a). 



Fauna dominicana 

1 
Mamiferos 

"Hemos dicho que nuestros descubridores encontraron en 
Haiti cuatro especies pequenas de cuadrupedos, que su vora- 
cidad, en frase de Oviedo, consumio dentro pocos anos". Asi 
dice Sanchez Valverde en su Idea del valm de la Isla Espanola 
(cap. X, 1); y esta asercion constituye un error que la mayor 
parte de nuestros historiadores han repetido, y que nosotros 
mismos acogimos en nuestros primeros apuntes. Pero el estu- 
dio mas completo de la historia natural indigena nos ha traido 
a modificar esta opinion y a damos mejor cuenta de las espe- 
cies animales que aqui encontrara Colon: la fauna dominicana 
no era asi tan pobre. 

Efectivamente -sin contar los varios generos de murcielagos 
(orden @2uinipteros, que son mamiferos), ni los manatis (manutus 
americanw), mamifero del orden de sirenios, ni la tonina 
(delphinus delphis) y el pez espada o narval (monodon monoceros) 
que son tambien mamiferos del orden de Caaceoe, nuestra zoc- 
logia comprendia varias especies de cuadnipedos bien distintas. 

Estos eran: perros, 2 clases de ratones, el mohui, el curi, el 
aguti, la hutia conga y la hutia almiqui. Vamos a estudiarlos de 
una manera sucinta. 

Por mas que se haya negado la existencia de los perros mu- 
dos en nuestra isla, las afirmaciones de los primeros cronistas 



de Indias son muy explicitas y no admiten duda. En su Relacion 
del segundo viaje de Colon dice el Dr. Chanca: "en esta isla ni en 
las otras nunca se ha visto animal de cuatro pies, salvo algunos 
gosques grandes". Asimismo Oviedo (XII, 5): 

Perros gosgues domesticos se hallaron en aquella Isla 
Espanola.. . y eran estos perros de todos aquellos colmes 
que hay perros en Espana;. . . los mas de estos entre seda0 
y raso, y el pelo de todos ellos mas aspero que lo tienen los 
nuestros, y las omjas mas avivadas y a la aierta como la 
t i a a  los lobos. Eran todos estos perros mudos y no sabian 
ladrat: 

Sabido es tambien que en las Antillas menores, en Mexico y 
en Costa Firme existian tales perros, que solo gmnian, sin sa- 
ber ladrar, los que se han clasificado con los nombres de canis 
caraibicus, Thous canrr ium y Thow c a v i a v m .  ha des- 
aparecido la especie de nuestra isla? El Sr. J. 1. de Armas en su 
Zoologt'a de Colon, opina que: "los que escaparon al hambre de 
los primeros espanoles llegados a Santo Domingo, huyeron a 
los bosques, donde en compania de otros congeneres salvajes, 
empezaron a hacer famoso el nombre deperrogibaro". Efectiva- 
mente la palabra gibaro deriva de giber (jorobado), y conviene 
a dichos animales por la forma curva que, dicen los escritores, 
era la de su espinazo. La variedad dominicana de esos carnivo- 
ros &nidos ha sido clasificada en Canis ammicanw (Linneo). 
SUS caracteres comunes eran: cabeza pequena, hocico agudo, 
ojos languidos, cuello corto, dorso arqueado, pelo aspero y cor- 
to, rabo corto y pendiente, gran variedad de colores, orejas 
rectas y aguzadas; su voz es mejor grunido que ladrido. 

Los cuadrupedos del orden Glires o Roedures eran los mas 
abundantes. Entre estos se mencionan dos especies de rato- 
nes, "Hallo quien me diga y se acuerde que en el tiempo que 
vino D. Cristobal Colon, primer Almirante, habiaen estas par- 
tes ratones... Por tanto no se ha de creer que los dejase de 
haber en esta y otras islas antes que los cristianos aqui pasasen" 
(Oviedo, XII, 6). Y Las Casas anade: "Tenian (los indios) rato- 
nes chiquitos y muy chiquitos, que tambien comian". Ambas 
variedades pertenecen al genero Hesperomys, las que hoy viven 



confundidas con las otras especies, desgraciadamente tan nu- 
merosas, traidas de Europa. 

Segun el Sr. J. 1. Armas, a la misma familia Murina pertene- 
ce el Hespennnyspilorideso rata almizclada, que el supone fuera 
el animal que Oviedo llamo mohuy y Las Casas mohi. Rochefort 
y Dutertre sefialaron su presencia y abundancia en las Antillas 
Menores. Pero no sabemos si este mohuy era el hpervmys, o sino 
y mas probablemente el plagiadontia ardium de que luego ha- 
blaremos. Dice el Sr. Armas que Colon encontro la rata 
almizclada en Cuba; esto nos parece un error. El Diario del@- 
mer viaje (dia 17 de noviembre) solo dice: "el Almirante hallo 
un prado muy lindo.. ., nueces grandes de la India y ratones 
grandes". Pero las Casas ariade en nota: "Hutiasdebian de sern; 
y asi lo creemos. 

{Que es hutia? En ese vocablo confundieron los escritores 
del Descubrimiento a casi todos los pequefios cuadrupedos in- 
digenas, tanto a la verdadera hutia, como al curi, al aguti y al 
almiqui. 

La verdadera huEia es el Capmmys Roedmde la famuia Murina, 
de que existen en Cuba Mnas clases. El Sr. Armas opina que de 
Santo Domingo ha desaparecido. Pero el Dr. J. Gundlach en su 
Crmhibzlcion a In: mamalogia cubana, dice: 'Santo Domingo tiene 
tambien una especie parecida al Capromys, aunque lleva el 
nombre Plagiadontia aedium" (Cuvier). Acaso sea este el ani- 
mal que por los campos de Guaraguano, jurisdiccion de 
Sabaneta, se encuentra y se llama hulW1. La hutia de Cuba tie- 
ne media vara de largo, sin el rabo. Este es corto y cubierto de 
pelos. El pelaje varia mucho de color. Es arboricola; vive en los 
huecos de los arboles y entre bejuqueras. Su aspecto genemi es 
el de un raton grande. 

De la familia Oavidos, del mismo orden de Roedores, forman 
parte el curi y el aguti. 

El cun es bastante conocido; y su inocente especie se ha 
conservado aqui, tanto como se ha multiplicado en otras partes 
del Antiguo y Nuwo Mundo. Las Casas y Oviedo los mencio- 
nan. Su nombre cientifico es Cavia cobaya; y en Francia lo Ila- 
maban "cochon d'Inden. 

Mucho menos conocido es el aguti (Daryprocta cristota), el mis- 
mo que Oviedo y Las casas -al parecer del Sr. Armas- llamaron 



quemi. A fines del siglo pasado todavia existia ese cuadrupedo 
en nuestra isla. 

Con exquisitas diligencias, dice Valverde, pude haber 
a uno de ellos que me presentaron en la ciudad de 
Bayapana, cogido en las monten'as llamadas Haiti de 
Rejas. Su figura y tamano era de un lechoncito de 15 
dias; su pelo tan raw y deigado como el de los p m s  que 
decimos chinos; no tenia cola, y el hocico me parecio algo 
mas aguzado en su extrenw que el de un lechon; era abso 
lutamente mudo, y muM h t m  de poco tiempo. 

Tambien Descourtilz en sus Vqzges d'un naturalkte, refiere 
que en las montanas de Gros Morne, de Plaisance y otros luga- 
res de Santo Domingo tambien se cazaba en su tiempo el agu- 
ti. En la obra del americano Samuel Hazard, SantoDomingopast 
andpresent, se ve representado un aguti con su hocico agudo y 
su rabo corto, caractensticos. 

Pero el animal mas interesante de la fauna dominicana es el 
que aqui se llama hutul, que es el Soienodonteparadoxw. En error 
incurre el Sr. J. 1. Armas al decir: "No mencionan otro imectivo 
ro (sino el topo) los primeros cronistas de America.. . roedores 
eran el airede Oviedo y el guabtniquinaxpor Las Casas, anima- 
les de Cuba que algunos autores han tomado erroneamente 
por el solenodonte". Si es nuestra hutia el animal llamado aire 
por Oviedo y guabtniquinaxpor Las Casas, es en propiedad un 
insectivoro. Hemos enviado al profesor Quatrefages el diseno y 
la descripcion de una que pudimos conseguir; y he aqui la res- 
puesta del celebre naturalista: "este animal es indudablemen- 
te el solenodonte paradoxus de Brandt, del orden de Insecti- 
voros". Desde el segundoviaje de Colon, lo noto el Dr. Chanca: 
"Otrosi hay un animal de color de conejo e de su pelo, el gran- 
dor de un conejo nuevo, el rabo largo, los pies e manos como 
de raton; suben por los arboles". Esta descripcion conviene con 
exactitud a nuestra hutia, aunque en eso de trepar a los arbo- 
les la confunde con el capnnnyso hutia cubana que es arborice 
la, mientras que la nuestra vive por el suelo en excavaciones o 
entre las mayas. El ejemplar que poseemos, capturado en las 
lomas de Pedro Garcia, tiene el aspecto general de un raton; 



de raton son sus patas unguiculadas, de raton su rabo largo y 
raso, y sus orejas cortas redondeadas. Pero el pelo es leonado; 
el hocico aguzado en forma de trompa, y el tamano de un gato. 
Particular es su dentadura, la que le ha merecido el nombre 
que lleva; asi es que los incisorios laterales inferiores, largos y 
puntiagudos, tienen por detras un semicanal (sola canal, odon 
diente); y en la mandibula superior faltan los caninos, cosa 
paradojica en un insectivoro. El natudista cubano F. Poey, que 
llama al solenodonte almiqui, dice en sus Mema'as sobw historia 
natural de Cuba (t. 1, p. 30): 

Si se mepzgunta quesigna~ca elgrande incisivo aca- 
nalado de la mandibula inferiol; dtJZlmentepodre m- 
pondm Si algunas de Ins glsindulas salientes llevara su 
conducto excreta'o a su base,. . . creyera por analoga con 
lo que se nota en algunas serpientes, que esta provisto el 
almiqui de un liquido hasta cierto grado venenoso. Lo 
dudo mucho. 

En todo caso, la hutia solenodonte sabe muy bien defender- 
se con los dientes y sus mordidas no dejan de ser temibles. 

La obra de Hazard trae la figura de un animal indigena que 
el llama coati, y que con bastante exactitud es la de nuestra 
hutia, salvo el rabo que erroneamente viene representado cii- 
bierto de pelos. El Dr. Gundlach la describe tambien tan ex- 
tensa como exactamente: dice que la diferencia entre el 
solaodunteparadoxw de Santo Domingo y el solaodonte cubanus 
consiste en que este tiene los pelos del dorso largos de 3 pulga- 
das, mientras que los del nuestro solo tienen 1 y 1/2 pulgadas 
de largo. 

Tales son los cuadrupedos que los descubridores encontra- 
ron en nuestra isla. 

Y asi es que en la fauna indigena se encontraban represen- 
tados los ordenes de Carnivoros, Roedores e Insectivoros, por 
7 u 8 especies; las cuales se han hecho bastante escasas, cedien- 
do la vasta extension de nuestras sabanas y de nuestros montes 
alos cuadrupedos domesticos de Europa, que han venido a ser 
uno de nuestros primeros elementos de riqueza nacional. 



11 
Aves 

Anrma un natuialista americano que 'la fauna omitologica 
de esta isla ofrece grande interes, por los numerosos generos y 
especies de aves exclusivas a ella".' 

Y es que, efectivamente, mucho mas rico en volatiles, que en 
cuadrupedos se muestra el reino indigena; y emprender obra 
voluminosa seria el querer describir todos aquellos pajaros que 
pueblan nuestras lomas, sabanas, montes y aguas. Habremos, pues, 
al estudiar esta porcion de nuestra fauna, de conformarnos con 
citar las especies exclusivamente peculiares de nuestro pais, y 
algunas mas que sus colores, sus formas, su utilidad y aun sus 
calidades nocivas hacen dignas de especial atencion. 

De las aves rapaces nocturnas, se encuentran aqui: la lechu- 
za, Shurglaucqbso do&nkmis,* famiiia Stngidea, animal del tama- 
no de una gallina, util por destructor de ratones; y el cucu, speolyto 
canicuiuria, de la misma famiiia, pero mucho mas pequeno. 

De las aves rapaces diurnas, hay que notar el guaraguao, 
Pandion heliatus, subfamilii Aquuinea, aguila pequena de las An- 
tillas, que es el terror de las gallinaceas; y la cuyaya, Rupnnis 
Rtdguayi,' fam. Fakmidea, halcon indigena de pico negro, patas 
amarillas; en el macho la cabeza y el vientre son grises con pintas 
blancas, y en la hembra, moreno claro con pintas blancas; gran 
destructor de culebras, pero tambien de aves pequenas. 

Del orden de Passeres, entre los datimshoses preciso men- 
cionar desde luego el brillante cantor de nuestros bosques, el 
ruisenor, Mimus dominiciq* fam. Tudidea, cuyas modulaciones 
ya melancolicas, yavibrantes, al recordar a Colon el ruisenor de 
Andalucia, le inspiraron llamar a esta isla "Pequena Espana" 
(Hispaniola). El flautero, Mimosicla ardenaca, de la misma fami- 
lia, es un pajaro de pico, cejas y patas rojas, de garganta gris, 
pinta de negro y pluma general aplomada. 

1 Charles B. Cory, B i d  ofHaih'andSnnDoniingo, Roston, 1885. (Notadel Dr. 
Llmas). * Las especies crclmlvamente indigenas vendian indicadas con un asteriwo. 
(Nota del Dr. Llenas). 



A la fam. Sylviapertenecen las numerosas aguas, Dadraaa, cu- 
)as numerosas especies amarillas o amarillosas,vienen en colonias y 
forman sus nidos abultados en la base de las pencas de la palma De 
estamismafamiliaforma parte el Mzrrdzgeapalushps,'ave de aenega, 
de pies y pico negros, vientre gris, alas y rabo amados. 

Alos mismos pajaros datirrostros, pero a la familia Eyramtdea, 
pertenecen las aves siguientes: el P i t a n p  Gabu,' a causa de la 
mancha amarilla que lleva en su cabeza negra; garganta y vientre 
gris; el Myarchw hinicas21icas21 de pico negro, cabeira morena y 
garganta gris oscuro; el Empdmax nanas, pequeiio, de pico m e  
reno, cabeza y espalda moreno claro, garganta blanca; el Cmtopur 
hispanwlasis,' de cabeza y pico negros, garganta gris amarillosa; 
y el petiguere, Tyrrnnas dominicewtc, pajaro turbulento y belice 
so que, en su rapido vuelo, ataca hasta a la cuyaya. 

De los pajaros conirrostroscitaremos: el Certhioia bananivora' 
de la familia Cerebridea, cuyo nombre indica la nociva costum- 
bre; es de pico agudo y negro, de garganta y espalda negras, de 
vientre amarillo, de cabeza negra con rayas blancas, que le han 
merecido el nombre de cuatro ojos; el Dulw duminicur o tanagra 
palmarum,' familia Tanap'ha, de pico fuerte, rosado, de gar- 
ganta y vientre gris pintos de negro; el Myadestes montanus' de 
la misma familia: pico negro, garganta roja, alas y rabo gris y 
negro; el Spindalis multicolm' identica familia, el cualjustifica su 
nombre con la variedad de colores que lleva: cabeza, alas y rabo 
negros con rays blancas, pico y patas negnizcas, espada y vien- 
tre amarillos y morenos; el Phanichophilwpalmarum,' que solo 
se distingue del anterior por la raya blanca que lleva encima 
del ojo; el Calytophilwfrugivacr, identica familia; de pico negro, 
patas grises, alas y rabo verdosos, garganta y vientre blancos; y 
por fin el gracioso y cuanto misterioso Euphonia musica (de la 
misma familia Tanagndea), cuyo canto melodioso, formado de 
tres notas armonicas, no se deja oir sino en lo mas recondito de 
las lomas. Es un ave pequeiia, de cabeza azul; pero el macho 
tiene el dorso, las alas y el rabo azul oscuro y vientre amarillo, 
mientras que en la hembra el color general es verdoso con las 
alas y el rabo negruzcos. 

A la misma tribu de Cmimhos, pero a la familia TnngiUidea 
pertenece el Loximihur dominicanr, ,' hermoso pajanllo de patas 
y pico rosados, vientre amarillo, alas y rabo negros, y amarillos. 



La calandria, I e t m  dominicastr,' fam. I c ~ & u ,  es tambien 
un hermoso pajaro, algo mayor. La hembra es verdosa con la 
garganta negra; el macho es negro con el dorso y el vientre 
amarillos; en ambos sexos las patas y el pico son negros. 

111 
Aves indigenas 

El chinchilin, QuLFcaliuF ntger, fam. Idem, es negro, de largo 
pico negro. Vive en tropas, y a menudo se le ve arrancando al 
ganado las garrapatas de que gusta alimentarse. 

La familia Curuidea se encuentra aqui representada por el 
cao, Curw solitariw, el cual vive aislado en los montes. 

Entre los pajaros Fisiwostros hay una especie de golondrina 
peculiar de nuestra isla: es la Hirlindo Sclated,' de color bron- 
ceado y garganta blanca. Los pajaros Phtyryncosnos presentan 
el lindo barrancoli, cuyo nombre recuerda su costumbre de 
anidarse en pequenas cuevas en las barrancas. Los hay de dos 
especies: el Todus subulotus, de cabeza, alas y dorso verdes, vien- 
tre amarilloso y garganta roja, y el TaEus angustirostnF,' de cabe- 
za, alas y dorso verdes, vientre blanco y garganta blanca discipli- 
nada de rojo. Ambos de la familia Todidea. 

La familia Tmcholidea de los pajaros TenumoShos, presenta 
tambien dos graciosas especies de zumbadores indigenas, el 
Lampornis dmninicus,,'verdoso, de garganta blanca en la hembra y 
negra en el macho; y el Sporadinus ekgans,' bronceado, de gar- 
ganta verde en el macho y gris en la hembra. 

La fam. PicuIease encuentra representada por el muy activo 
carpintero, Centurus stnatus,' conocido por sus bellos colores, 
sus gritos agudos y los danos que con su fuerte pico produce en 
las cosechas y en las palmas. Tiene el cuello rojo, la garganta 
gris, el dorso amarillo pinto de negro, con la cabeza negra en la 
hembra y roja en el macho. 



El Picumnus lawreruii,' que se asemeja al anterior por su gri- 
to, por su rabo corto, y por su costumbre de anidarse en los 
huecos de las palmas. Tiene el pico y las patas negruzcas, la 
cabeza amarilla con una raya roja, la garganta y el vientre gris 
pintos de negro, las alas y el rabo morenos. 

Las especies indigenas de la fam. Psitacidea son: el perico, 
Crmurus chloropterus,' de color general verde amadoso, pico 
amarilloso, cejas amadas, patas d o s a s ,  y la base de las alas 
roja; la cotorra, Rysotis Saual ~ o q b h a l u s , '  mas gruesa que el 
anterior; pluma de color general verde con patas azules y cabe- 
za blanca. 

El tocororo, Tmmhogon roseignster;' famuia Trogatidea, es una 
de las mas lindas aves de nuestra isla, en donde vive por la par- 
te del Sur. Tiene el pico de cotorra, pero amarillo, las patas 
negras, la cabeza verde, la garganta gris, el dono verde, el vien- 
tre rojo, las alas disciplinadas de negro y blanco; las plumas del 
rabo largas recortadas, disciplinadas de gris y d. 

El pajaro bobo, Sanrothem domhice>tstF>t familia C- debe 
su nombre a su vuelo pesado. Cabeza y patas negras, cejas rojas, 
pluma en general moreno clara. 

Eljudio, Cmtophagaani, fam. Id., todo negro, debe su nom- 
bre criollo a su pico como y grueso; su nombre cientifico re- 
cuerda su asquerosa manera de alimentacion. Vive en banda- 
das, cuyas hembras depositan Ios huevos en el mismo nido. 

Orden de gallinaceas 

La familia Columbide4z presenta: la rolita, ChamapelJapassmmnu, 
que es una paloma de formas exiguas y graciosas; la tortola, 
MerOphek iencoptera, que deja oir en los bosques su melancolico 
gemido; y las diferentes especies de palomas, Columba hcmplila, 
"Cinornata", cuyas numerosas bandadas vienen cada ano a po- 
sane por nuestras costas, en donde nacen sus crias. 

El orden de Zancudos ha dado a nuestra isla: el bucaro, 
Edincnus dominicennr,,' fam. Chmadiiidea (presirrastros) aves del 
cuerpo de una paloma, de costumbres crepusculares; monta- 
do en sus altas piernas, el corre mejor que vuela; su pluma es 
de color general gris disciplinado de negro; tiene el pico y las 
patas grises, el rabo y la punta de las alas negniscos. Su grito 



estridente y prolongado se deja oir de noche en las sabanas, en 
donde habita, manteniendose de insectos. 

Entre los 7.ncudos cuItimstms, y de la farn. Ardada tenemos la 
Aniea epetta, garza de gran tamailo que vive en los manglares; la 
garza blanca, Ardea candissima, que justifica su nombre por el 
blanco niveo de su pluma; la garza azul, Ardea carulea, de color 
azul aplomado. 

El Parragymnostomq fam. Pamm&a, es un ave notable por sus 
formas y sus colores. Tiene las piernas largas y verdosas, los de- 
dos muy largos, la cabeza verde con cresta roja, el cuello verde, 
el dorso y el vientre rojos, las alas rojas con las puntas amarillas; 
y en la base de cada ala, lleva una espuela. 

Los 7ann<dos marrodoGsylospresentan el flamenco, Phunicopterus 
ruber, farn. Phoenicopten'dea, muy conocido por su pluma colora- 
da, sus piernas y cuello muy largo, y su pico largo y corvo. 

En el orden de Palm$edos, citaremos el pelicano, Pelecantu 
ttucw, "totipalmiado" de la familia Pelecanidea, notable por el 
diverticulo busiforme de su mandibula; bastante comun en 
nuestros puertos en donde se alimenta de peces; una gran can- 
tidad de aves palustres, de las familias Anatiba y Sulidea, cuyas 
inmigraciones periodicas suministran excelente y abundante 
caza; y la fragata, Fegata Aquiuz, familia Trachipetidea, la cual 
debe su vuelo prodigioso a la fuerza y extension de sus alas 
que, de punta a punta, miden dos varas de envergadura. 

Tales las aves mas notables que se encuentran en nuestra 
isla. A su numero ha venido a anadirse la gran cantidad de 
especies domesticas (gallinas, guineas, pavos, patos, palomas) 
importadas del Antiguo Continente. En aquel cuadro omitolo- 
gico, necesariamente incompleto, figuran 32 especies exclusi- 
vamente indigenas, dignas algunas del mayor interes. 

La Escuela, 1 de febrero, 8 y 15 de marzo de 1908. 



Cuestion de limites con Haiti. 
El articulo 4" del Tratado de 1874 ante el 
Derecho Publico Internacional* 

En las convenciones solemnes celebradas entre Estados pue- 
de suceder, y efectivamente sucede, lo mismo que en los con- 
tratos de orden civil privado: que a pesar del esmero y precau- 
cion con que se hayan redactado sus clausulas, presente 
ambiguedades su texto y dejen margen a opiniones discordantes 
acerca del significado o intencion de sus estipulaciones. 

Asi es que el derecho de gentes -codificado a impulso del 
progreso social moderno, con el objeto de sustituir en las rela- 
ciones de los pueblos las determinaciones de la fuerza armada, 
con los principios inmanentes de lajusticia y de la moral-, no 
podia menos de fiiar su atencion en aquellos confiictos de in- " 

terpretacion de tratados; sino que debia estudiarlos con el pro- 
posito de aplicarles reglas que formasenjurisprudencia y tuvie- 
sen fuerza de ley. 

* Este texto fue publicado como folleto por el propio Dr. Llenas, en la 
Imprenta La Cuna de America, Santo Domingo, 1896. Antes habia salido 
por entregas en ElEcodela Opinion. En la copia que utilizamos, procedente 
de la biblioteca del siempre bien recordado donVetilio Alfau Duran y que 
nos fue cedida generosamente por su hijo Salvador Alfau del Valle, apare- 
ce una dedicatoria del autor que dice asi: "A mi excelente amigo y muy 
competente, en la cuestion, don Manuel de Js. Galvan". Cuando se firmo 
el Tratado de 1874, Llenas era diputado a la Asamblea Constituyente por 
Santiago de los Caballeros. (Nota del editor). 



Debio pues el derecho examinar los casos en que las opinio- 
nes contradictorias tienen razon de presentarse, y necesarios 
motivos de reclamar interpretacion; y debio luego formularlos 
fnincipiospor cuyas prescripciones han de diluudarse y dirimirse 
las litis de aquel linaje. 

Encuentranse, efectivamente, en todas las obras de Dere- 
cho Publico Internacional, capitulos dedicados a la importan- 
tisima cuestion de Zntognotacion de Tratados, en los que vienen 
previstas y determinadas las circunstancias que hacen indispen- 
sable o legitima dicha interpretacion, como tambien se ven en 
ellos discutidas y establecidas las leyes que han de presidir a 
ella para que sea racional y equitativa. 

El deseo de contribuir con nuevo esfuerzo a asegurar el 
triunfo de nuestra causa y a sacar incolumes los derechos de la 
Republica en el proceso de arbitraje, hoy pendiente de la pm- 
dente justicia de S.S. el Papa Leon XIII, nos anima a estudiar el 
diferendo actual dominico-haitiano desde el punto de vista 
especial y concreto del Derecho Internacional, para aplicar las 
reglas por el establecidas a la interpretacion del articulo 4" del 
Tratado de 1874. 

1 
Circunstancias que hacen necesaria o legitima 
la interpretacion de  los articulos de un  tratado 

Estan contestes todos los autores de Derecho Publico en 
declarar que se debe apelar a interpretacion: 

1'" caso. "Cuando la redaccion de una clausula no presenta 
un significado claro y exacto, sea porque las palabras usadas no 
tienen acepcion bastante determinada, o sea porque el con- 
texto de la frase no expresa un concepto exacto". (P. Fiore, 
Nuevo Derecho Publico Zntaacional, Tomo 11, Cap. V., 3 1032). 

2d" caso. "Cuando la locucion, aun siendo intrinsecamente 
correcta, no traduce exactamente el pensamiento". (C. Calvo, 
Derecho Zntenzarional teorico y practico, Tomo 111, 1649). Es de- 
cir, "cuando la redaccion, aunque presenta en si misma un 



significado claro y determinado, no expresa con exactitud cual 
fue la mente de las partes contratantes". (P. Fiore, loc. cit., 5 
1032) 

3'" caso: "Cuando la aplicacion literal de ciertas clausulas da 
margen a contradicciones inconciliables" (C. Calvo, loc. cit., 5 
1649) y "producina en la practica consecuencias contrarias a 
lajusticia" (do 5 1651). 

11 
Reglas que deben aplicarse a la interpretacion 

de los tratados 

Regla l".: "No debe estarse al rigor de los terminos cuando 
estos, en su acepcion literal, envolverian alguna cosa contraria 
a la equidad". (Bello, cit. por H. Billini); pues, "siendo esen- 
cialmente los tratados convenios de buena fe y lealtad, deben 
de interpretarse en el concepto de la equidd. (C. Calvo, loc. 
cit., 5 1650). Asi es que, "cuando hay que recurrir a interpre- 
tacion, preciso es dar al tratado la interpretacion mas confor- 
me a la equidad". (P. Fiore, loc. cit. 5 1038). 

Regla 2da.: "Es de principio el fijarse mejor en el espirituque 
en la letra de las convenciones y atribuir un valor meramente 
accesorio a la acepcion literal de las palabras". (C. Calvo, 5 1650). 
Debe, pues, "tildarse de desleal el proceder de un Estado que 
quisiese hacerlo depender todo del escrito literal; y los Estados 
cuyo proposito es cumplir de buena fe sus obligaciones, no 
deben atenerse a la letra del Tratado." (P. Fiore, 1034). 

Regla 3": "Cuando la locucion no traduce con exactitud la 
mente de las partes es preciso, a todas luces, hacer caso omiso 
de las palabras y solo ver el Propo'sitoque ellas debian enunciar". 
(C. Calvo, 1650). "No deben destruirse por el texto literal las 
verdaderas intenciones de los contratantes, y asi es que una in- 
terpretacion equitativa debe siempre de tener por objeto el 
indagar cual ha sido la intencion de las partes". (Fiore, 5 1041). 

Regla 4'".: Es preciso "llevarse del sentido de estipulaciones 
semejantes incluidas en otros tratados. Siendo, pues, la analogia 
un modo de llegar a una recta interpretacion, sera preciso to- 



mar en consideracion lo que con relacion al asunto de que 
pende la dificultad, viene dispuesto en tratados de igual espe- 
cie y tener en cuenta la solucion en cuestiones anabgas en 
dichos tratados". (Fiore, 1041). 

Regla 5'".: "Cuando cierta interpretacion fuera una deroga- 
cion de un principio del derecho publico de una de las partes 
contratantes, se debe preferir el signficado mas conforme al 
respeto de la Iqi fundarnatalde dicho Estado". (Fiore, 1039). 

Regla 6'".: "El conjunto del Tratado es indispensable que se 
traiga a la vista para comprender el significado exacto de cual- 
quiera de sus estipulaciones; y para tener de ella un justo con- 
cepto, debe la clausula dudosa compararse con las que antece- 
den y con las que siguen". (Fiore, 1040). 

Regla 7"'-: "Para dar su verdadero significado a cada dispo- 
sicion, deben los motivos que la han dictado, buscarse en las 
discusionesrelatiw a dicha estipulacion y en las actas de los tra- 
bajos que precedieron a la redaccion del tratado". (Fiore, s 
1042). 

111 
Motivos racionales y legitimos que hacen necesario traer 

a interpretacion el articulo 4" del Tratado de 1874.' 

Dice asi el controvertido articulo: 

Las Altas Partes contratantes se comprometen formal- 
mente a estabiecer-de la manera mas confonne a la equz- 
dad y a los intereses redpocos de los dospuebios- las li- 
neasfintekas que separan s u  posesiones actuales. Esta 
necesidad sera objeto de un tratado especial; y para ese 
efcto, ambosgobimzos nombraran sus comisarios io mas 
pnmto posible. 

* Este articulo fue ardientemente combatido por el diputado Maridno An- 
tonio Cestero en las sesiones de la Convencion Nacional celebradas los 
dias 15 y 16 de diciembre de 1874. (Nota del editor) 



Primero. En dicho articulo carece la palabra posesiont-S de 
significado ba~tante determinado, por cuyo motivo ha venido 
siendo esa palabra asunto de largas y aun no terminadas discu- 
siones: para los haitianos viene reputandose sinonima de "posi- 
cion, ocupaciori", y como que indica los terrenos ocupados de 
hcho; mientras que los dominicanos, desde 1874 y siempre 
despues, la han entendido por sinonima de 'propiedad" y como 
indicando los terrenos que en h w h o  se poseen. Asi es que la5 
acepciones contradictorias en que se viene tomando hacen que 
el contexto del articulo no presente un significado claro ni 
exacto, y por tanto lo colocan en el primer caso previsto por el 
Derecho Internacional. 

Segundo. Y aun cuando el vocablo posesiones tuviese el signi- 
ficado que le atribuyen los haitianos, es decir, el de posesiones 
de hecho, todavia el contexto del articulo no expresa con exac- 
titud cual fue la intencion de ambos contratantes. Efectivamen- 
te, en dicho articulo se subordina el reconocimiento de aqiie- 
llas posesiones a restricciones que proceden "de la equidad y 
de los intereses reciprocos", cuya determinacion queda diferi- 
da hasta "un tratado especial". Estas restricciones desvirtuan la 
acepcion haitiana del termino "posesiones actuales" y produ- 
cen una ambigiiedad que hace tambien caer dicho articulo en 
el segundo caso ya determinado. 

Tercero. Por fin la aplicacion literal del articulo 4", aceptan- 
dose en el sentido haitiano, viene a ser motivo de contradicci<> 
nes inconciliables, pues mal pueden los dominicanos firmar un 
tratado de limites que ratifique las pretensiones de sus vecinos; 
gratuitamente, sin necesidad, en desprecio de la equidad y de 
sus propios intereses (tercer caso determinado por el Derecho). 

Pero demas esta el insistir en la necesidad de traer a inter- 
pretacion el articulo controvertido cuando los dos gobiernos 
han solemnemente declarado y reconocido esa necesidad por 
el acto de firmar un convenio que somete dicha interpreta- 
cion al juicio arbitral del soberano pontifice Leon XIII. 

Lo que si importa, esencialmente, es aplicar al caso presen- 
te las reglas por las cuales la interpretacion debe verificarse 
para ser equitativa y de efectos felices. 



nr 
Explicacion de las reglas de Derecho a la interpretacion 

del articulo 4" del Tratado de 1874 

Examinemos, pues, el texto del discutido articulo a la luz 
de los principios del Derecho Publico Internacional. 

Regla la. El articulo, si se quieren observar esos principios 
-y necesariamente hay que observarlos-, debe interpretarse 
en el concepto de la equidad. 

Por tanto, sumamente injusto fuera a todas luces obligar a la 
Republica Dominicana a sacrificar sin necesidad, sin motivo 
racional alguno, terrenos inmensos que siempre y desde los 
principios de su vida politica ha sostenido y proclamado ser 
suyos en derecho. 

j Cabe suponer-dice el Sz H. BiUini (Santo Domin- 
so  y Haiti. Cuestion de limites, XI1)-', quesin m - ,  . . .  
tivo justifkado, sin ninguna c h i  de compensaciones, 
sin uue mediaran circunstancias matuitas iba la R W -  
blica Dominicana a ceder graciosamente porciones im- 
portantes desu tenitmio?Zndudablemente no. iEran los 
haitianosguerreros hiunfantes que imponian condicio- 
nes al pueblo vencido, obligandolo a desmembrarsus Es- 
tados por la dura, pero imprescindible Iqi de la necesi- 
dad? No. Eran simplemente dos naciones amigas que 
basandose en la equidady conveniencia reda>.oca, que  
&n deslindarsus respectivos territorios. Si se conviniera 
a la interpretacion que al alticulo 4' quieren dar nues- 
tros vecinos, la Republica Dominicana se pejudicana 
muchisimo, mientras que la haitiana obtendria grandes 
ventajas; entonces la clausula resulta& odiosa, y lo 
odioso, segun elDerech0 de Gentes, akbesiapremhounse 
por ser contrario a la equidad. 

* Este interesante texto. debido a la pluma de Hipoliw Billini. fue publicado 
en Santo Domingo, en 1896, con un prologo de Manuel de Jesus Galvan. 
Antes de ser recogido como libro habia aparecido por entregas en El Eco 
&la OpInih (Nota del editor). 



{Vendria a ser lo mismo si se admitiese la interpretacion 
dominicana? De ninguna manera. :Que dice esta? Ella dice 
que por el articulo 4" se prometen los contratantes efectuar el 
deslinde de sus fronteras, tomando por base el limite de los 
terrenos ocupados con derecho en 1874; que el tal deslinde debe 
ser objeto de un Tratado ulterior y debera hacerse segun la 
equidad y los intereses reciprocos. :Existe algo de odioso, de 
injusto en esta interpretacion? {No promete ella respetar los 
intereses y los derechos de Haiti? 

La interpretacion haitiana consagra el uti-possidetis sin tener 
cuenta de la equidad y de los intereses reciprocos. La domini- 
cana consagra el principio de la equidad y de los reciprocos 
intereses. es la mas conforme a la razon y a lajusticia? 

Aun cuando la palabra *posesiones•â tuviese la acepcion 
haitiana "no debe estarse al rigor literal de este termino, pues 
envolveria un resultado evidentemente contrario a la equidad", 
caso previsto por la regla la. 

Regla 2". Aun admitiendo el termino posesionescon el signi- 
ficado haitiano, veamos si esa sola palabra es bastante para de- 
terminar el significado del articulo, si hay que atenerse exclu- 
sivamente a esa locucion o si hay que fijarse en el espiritu del 
articulo tomado en todas sus disposiciones. 

Asi se acepte el argumento principal de la diplomacia 
haitiana, es decir "que la letra del articulo 4" es muy clara" (D. 
Jean Joseph. h Quati& Dominicaine et nos limitesfnmtieres, Cap. 
III), esa letra no puede determinar por si sola la mente de 
ambos contratantes. Efectivamente si-como lo pretenden ellos 
demostrar por esa letra-, el unico objeto del tratado ulterior 
especial estipulado en el articulo, debia hacer fijar las senales 
materiales dedicadas a indicar la linea de separacion entre las 
posiciones ocupadas en 1874. {Para que enunciar condiciones 
de equidad y de intereses reciprocos? Si el tratado de 1874 
admitio sin reseniasel principio del utiibossidetis, si estaba por el 
la cuestion limites immocablemate decidida, como lo asevero el 

Los plenipotenciarios dominicanos que negociaron la revision del Trata- 
do con Haitien abril de 1883 fueron Jose de Jesus Castro, Emiliano Tejera 
y Mariano A. Cestero. Por la parte haitiana, la representacion la ostento el 
general Charles Archin. 



plenipotenciario de Haiti, Sr. C. Archin. -(Acta de la Confe- 
rencia del 16 de abril de 1883, en Santo Domingo)-*, {donde 
cabrian las condiciones de equidad y de intereses? 

Bien claro esta que si "la necesidad de establecer las lineas 
fronterizas debia ser objeto de un tratado especial", en ese 
tratado habrian de pactarse estipulaciones equitativas tambien 
para los intereses dominicanos y esas estipulaciones no podian 
caber si "la cuestion limites estaba ya irrevocablemente decidi- 
da por la letra del termino posesiones actuales". 

Para cualquiera persona que sin predisposicion alguna lea el 
controvertido articulo, su sentido natural y obvio es que la cues 
tion limites debe ser objeto de un tratado especial, en que to- 
mando por base la linea de las posesiones de derecho de 1874 
se determinara el deslinde de la manera mas conforme a la equi- 
dad y a los intereses reciprocos de ambos pueblos. "Desleal pro- 
ceder fuera desvirtuar el espiritu del articulo para hacerlo de- 
pender todo del tenor literal de la palabra posesiones". 

Regla 3". Si se dudase todavia del verdadero espiritu de aque- 
lla clausula, cabe aqui indagar "cual fue la intencion de ambos 
contratantes al discutirla y acordada". 

La intencion de los dominicanos bien clara y formal, la ve- 
mos manifestada. 

Dice un escritor haitiano "que fue alli (en 1883) que los c e  
misionados dominicanos alegaron esta interpretacion inaudita 
que por posesiones actuales se debia entender aquellas que, en 
derecho, podrian pertenecer a cada uno de los pueblos" -(D. J. 
Joseph, La Qwstion Dominicaim, Cap. 1, pag. 13)-. Esto es un 
error manifiesto. Desde 1874, desde los momentos en que se 
negocio el tratado,' y constantemente despues, siempre ha sido 
la misma nuestra interpretacion, siempre se ha declarado iden- 
tica la intencion que tuvimos al pactar aquella clausula. 

Asi lo demuestran las comunicaciones de los comisionados 
dominicanos que en 1874 debatieron y concluyeron el Tratado 

* El Tratado de P;u. Aniistad. Cornrrrio. Naveprion y Exuadirion entre la 
Kepuhl~ra I>orninicana y la Kepublica de Haju fue firmado en Puerto Pnn- 
ripe el 9de noviernhre de 1874.1.0s firmanres de este Tratado fueron: Carlo~ 
Nouel. lose Caminero v E. M. h Gutikrrez (wr la wnedorniniwna): i k b i .  
Proph&, D. Iabonte; Lizaire y A. ~auregdrd la parte haitiana). 



y las actas de la Convencion Nacional que lo discutio y aprobo; 
y tambien el tenor de la Constitucion de 1875, ulterior al trata- 
do, asi como las afirmaciones contenidas en todas las comuni- 
caciones de nuestros gobiernos. 

Los comisionados dominicanos de 1874, al dar a su Gobier- 
no cuenta del resultado de sus negociaciones declaran: "En 
cuanto a limites, razones que estan consignadas en las actas de 
nuestras conferencias, nos aconsejaron conservar el statu quoy 
asi se resolvio". (Nota del 28 de octubre de 1874). Conservar 
el statu quo era dejar la cuestion en el estado anterior a las ne- 
gociaciones y esto es muy diferente de lo que pretende Haiti, 
de que alli se ratifico y legitimo el uti+ossi&tis. 

La comision de diputados encargada de dar informe a la 
Convencion Nacional acerca del tratado declaro "La cuestion 
limites sera objeto de un tratado especial entre ambos gobier- 
nos". (Informe del 7 de diciembre de 1874)'. 

Pero en donde la intencion con que se redacto el articulo 
4" viene esplendidamente puesta de manifiesto, es en las dis- 
cusiones de la Convencion Nacional que sanciono el Tratado. 
En la sesion del 14 de diciembre de 1874 "la Presidencia dijo 
que creia en un error al diputado Cestero, al opinar este que 
las palabras pmmhzes actwslescomprometieran definitivamente 
la cuestion limites, pues para posesion en derecho se requieren 
condiciones solo aplicables a lo que con justicia pertenece al 
poseedor". El diputado Bobadilla dijo que "el espiritu del Tra- 
tado no tendia a dar solucih a la cuestion limites, sino que la 
aplaraba para que fuese obra de comisiones especiales". El di- 
putado Llenas opino que "para hacer la demarcacion de limi- 
tes con pleno discernimiento del derecho de cada parte, era 
que se dejaba a una comision especial el cuidado de ocuparse 
&ellos &jnitivamente" y "protesto que al votar (por el Infor- 
me), lo habia hecho en la inteligencia de que los limites los 
Jjanauna comision que se nombrase al efecto". La Presiden- 
cia aclaro nuevamente que "diciendo el articulo posesiones, 
y no posiciones, la Convencion no habia entendidovotar la cesion 

Esta Comision estaba integrada por los diputados Juan Ramon Fiailo, Pe- 
dro Vaiverde y Lara y Juan Isidro Ortea. (Nota del editor). 



de parte alguna del temtorio". Y el diputado Prudhomme 
observo que "la cuestion limites no se iba a tratar ahora". 
Hechas estas aclaraciones las confirmaron todos los diputados 
con su asentimiento. 

En la sesion del 15 de diciembre de 1874 -la misma en que 
se aprobo el Tratado- propuso el diputado Cestero 

que la Gmvencion declare unanimemate: 
1 4  Que al votar el articulo 4" del tratado dominice 

haitiano, no ha creido votar sobre el fondo de la cues- 
tion limitcs; 

24 que ella cree que a ese punto nada puede haber 
definitivo, hasta tanto losgvbmms haitiano y dominica- 
no no se huyan a tad ido  por el medio s&lado a el arti- 
culo 4": u n  tratado especialnegonadoporcomiSaTios m- 
bmdos m'pxamente; 

3 4  quetambia m y  asilo declara, queelstatuquo 
establecido a el indicado articulo noexpresa ni implica 
ninguna clase de derechos definitivos por parte de 
Haitisobre las posesiones fronterizas que actualmente 
ocupa; si bien esto tampoco k a  la via por parte de la 
Republica Dominicana a un avenimiento equitativo. 

Y anadio el diputado Cestero: "Cuando voteis esta declara- 
cion, cuando hayais puesto asi el sello a la naturaleza de vues- 
tras impresiones sobre el articulo 4", el mas m'gate no podria 
signtficar una objecion ni recriminar vuestro civismo." 

El diputado Llenas manifesto que "consecuente con la pro- 
testa que sobre el particular habia hecho en la sesion anterior, 
apoyaba la mocion y aun deseaba u& agregada al informe de la 
Comision". 

El diputado Cestero dijo que "su deseo era que quedase 
explicado y bien definido u n  punto oscuro del tratado en una decla- 
racion solemne que tendriafuaade ley en caso necesario". 

El diputado Fiallo insistio "que resultaba claroque la cuestion 
limites quedaba aplazada por completo". 

La proposicion del diputado Cestero se puso a votacion y todos 
la aceptaron, excepto los diputados Fiallo y Prudhomme; y no se 
crea que el voto negativo de estos dos diputados fuera una p r e  



testa contra aquella declaracion. No. Ellos no lavotaron "por- 
que la creian innecesaria". 

Tenemos, pues, una declaracion solemneque explica y define 
el sentido del articulo desde entonces oscuro y que debe t a n  
fuerza de lqi. En este sentido fue aprobado el articulo 4", o de 
ningun modo lo fue. 

La Convencion Nacional rechazo "por el asatimiato de todos 
los diputados", la opinion emitida primero por el diputado Ces- 
tero de que "la redaccion del articulo 4" resolvia en definitiva 
la cuestion Iimites". Y el mismo diputado Cestero renuncio a 
ella cuando, en la subsiguiente sesion, al proponer su mocion 
de declaracion solemne, manifesto que "si se votaba.. . el mas 
exigente nopodna signifcar una objecion ". 

Pues bien, aquella errada opinion es la que el Sr. C. Archin 
vino a hacer revivir en 1883; es la misma de la interpretacion 
haitiana y desde 1874ya se la habia refutado y desestimado por 
infundada. 

En cuanto a la interpretacion dominicana que es identica 
con la Declaracion solemne de 1874, claro esta que del todo se 
equivoco el senor D. Jean Joseph al aseverar que "fue en 1883 
que los dominicanos adujeron esta interpretacion" que el cali- 
fica de "inaudita". 

Tambien han querido alegar a su favor, nuestros contrin- 
cantes, las disposiciones de la Constitucion de 1875 ulterior al 
tratado. "Un segundo Tratado, dicen, recibio un principio de 
ejecucion.. . especialmente al modificarse la Constitucion do- 
minicana, para estar a armonia con el articulo del Tratado que 
se refiere a limites, arreglandolos sobre la base de las posesio- 
nes actuales". (D. Jean Joseph. IA QuestiOn Dminicaine, Cap. 
VI, pag. 105). Sigamosles sobre ese terreno. 

El 28 de diciembre de 1874 se presento informe a la Con- 
vencion Nacional sobre reforma de la Constitucion, en cuyo 
documento dijo la comision informadora: 

"Territorio: se han hecho las variantes mas conformes con 
las negociaciones por venir con la Republica de Haiti". Luego 
las variantes no tuvieron mas objeto que estara annrmiacon las 
negociaciones del tratado esperialestipulado en el 1874. 

Ahora bien, {que dice la Constitucion de 1875? Dice en su 
articulo 2": "El temtorio de la Republica comprende TODO 



lo que se llamaba antes Parte Espanola de la isla de Santo De 
mingo y sus islas adyacentes. Un tratado especial determinara 
sus Iimites por la parte de Haiti". {Pueden ser mas claros sus 
terminos? Si dicha Constitucion estuviese en armonia con las 
pretensiones de Haiti "arreglando los Iimites sobre la base de 
lai posesiones (de hecho) actuales"; si ella hubiese asi recono- 
cido esas pretensiones sobre parte considerabledel territorio de 
la antigua parte espanola, podia ella proclamar que "el 
temtorio de la Republica comprende todo el temtorio de la 
antigua Parte Espanola?"Y si la cuestion limites estaba ya i rno-  
cablematedecidida, como lo aseveran nuestros vecinos, {como 
podia declarar la Constitucion que "un tratado especial deter- 
minara los Iimites por la parte de Haiti?" 

Nosotros afirmamos ahora que las disposiciones de aquella 
Constitucion, ulterior al Tratado de 1874, debian "estar en ar- 
monia" con las disposiciones de este tratado; es evidente, por 
tanto, si el articulo 2' de aquella Constitucion proclamo que 
"el temtorio de la Republica comprende todo el territorio de 
la antigua Parte Espanola", esto es pmeba de que el articulo 4" 
del Tratado no habia cedido a Haiti ninguna pultede ese tem- 
tono, y esto determina, una vez mas, el sentido de dicho arti- 
culo yjustifica la interpretacion dominicana. 

Lo que se propusieron los constituyentes de 1875 fue hacer 
'variantes mas conformes con las negociacionespurvmi?, quiere 
decir, dejar la puerta abierta a las estipulaciones que, confor- 
mes con la equidad y los intereses de ambos pueblos, debian 
dar por resultado un arreglo satisfactorio de la cuestion en el 
Tratado especial de Iimites. 

De todo cuanto acabamos de explanar se desprende del modo 
mas evidente, que la interpretacion dominicana del articulo 
controvertido esta perfectamente conforme con la intencion que 
tuvieron negociadores, diputados y gobierno de la Republica 
Dominicana al pactar, sancionar y ratificar dicho articulo. 

En cuanto a la intencion de los haitianos nunca podremos 
suponer que fuese desleal, ni que su silencio frente a las solem- 
nes manifestaciones de la interpretacion dominicana en 1874 
encerrase mas que una tacita accesion a dicha interpretacion. 
Si su proposito fue entonces el que por el articulo 4" quedase 
"definida irrevocablemente a su favor la cuestion Iimites", {por 



que no lo habrian declarado, desde luego, protestando contra 
nuestra intencion tan solemnemente expresada? 

Y no se venga a arguir que Haiti la ignoraba. No; pues su 
comisionado, senor Petion Pierre Andr?, hallabase presente 
en Santo Domingo siguiendo con el interes que era natural las 
discusiones de la <:onvencion Dominicana y aguardando el voto 
de aprobacion del Tratado para llevarlo a su gobierno. 

Aun mas. Siendo conocida la importancia principalisima que 
con razon atribuye Haitial reconocimiento, por parte nuestra, 
de sus pretendidos derechos sobre todas sus posiciones actua- 
les; si ellos hubiesen creido que el articulo 4" les aseguraba tal 
reconocimiento, :no era natural que desde luego hubieran ellos 
manifestado su satisfaccion por el logro de tan deseada venta- 
ja? Pues bien, si se consultan los documentos oficiales o parti- 
culares de Haiti en aquella epoca, nada semejante en ellos se 
descubre; ni el gobierno suyo que firmo el Tratado, ni la Asam- 
blea que lo considero para sancionarlo, nada manifiestan acer- 
ca de la cuestion limites. Mencionan si, en sus actas, las venta- 
jas que el tratado habra de reportarles en cuanto a tranquilidad, 
comercio y demas. Pero de la mayor y principal ventaja desea- 
da, la de haberse consagrado sus pretensiones a la legitima pr* 
piedad de los terrenos ocupados, es que de ella no hi- 
cieron la menor mencion? Es que entonces no se conceptuaban 
ellos en posesion de tan halagueno resultado; es que tambien 
opinaban ellos que la cuestion limites "habia de ser objeto de 
un Tratado especial". 

Tan lejos estaban de creer aseguradas sus pretensiones que 
todavia en 1880, solo en terminos de proposicion, fue que se 
atrevio a declararlas el ministro haitiano Sr. Charles Archin, el 
mismo que poco mas tarde adujo por primeravez, hasta enton- 
ces, la "inaudita" interpretacion haitiana. Efectivamente, du- 
rante la mision del general Ulises Heureaux en Port-au-Prince, 
recibio este del senor Archin, Ministro encargado del despa- 
cho de Relaciones Exteriores de Haiti, una nota fechada en 18 
de octubre de 1880, en la cual "para que sean somaidos a la 
aprobacion del Gobierno dominicano, los puntos que podran 
seMr para modificar las convenriones celebradas anterionnate exis- 
tatesentre los dos paises", propuso que "por lo que concierne 
al deslinde de nuestras fronteras, el trazado de la linea que 



debe separar los temtonos de las dos republicas puede &cidirse 
que se haga por en medio de las posesiones que actualmente 
ocupan". Observese que el negociador haitiano popone a la a@ 
bacion del Gobierno Dominicano que el deslinde puede decidirse 
que se haga por entre las posesiones ocupadas; luego dicho 
senor no creia entonces que Haiti tuviese derecho a tal deslin- 
de, no creia el entonces por cierto que "el Tratado de 1874 
habia admitido sin memasel uti-possiddis", ni estaba seguro de 
que "por ese Tratado estaba la cuestion limites irnocablemente 
decidida" como lo pretendio despues en Santo Domingo. 

Y no se diga que mal podia el apelar al Tratado de 1874 no 
estando este vigente; que si lo estaba, pues en 1883 encontran- 
dose el mismo senorhchin negociando en Santo Domingo, el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Haiti, senor Damier, paso 
a nuestro Gobierno una nota fechada en 12 de marzo de aquel 
atio, declarando que "la Convencion provisona del 14 de octu- 
bre de 1880, al invocar las conversaciones anteriores, ha clara- 
mate comp+endido el Tratado del 9 de noviembre de 1874". 

Resulta, pues, que ni en 1874, ni despues -hasta 1883-, ja- 
mas se manifesto por parte de Haiti la intaciun de que por el 
articulo 4" se hubiese irrevocablemente decidido a favor suyo 
la cuestion limites"; y si, se manifesto en 1880 su intencion de 
que esa cuestion se resolviese, 'Ip.diadose &cidirque el trazado 
de las fronteras se hiciese por entre las posesiones ocupadas" 
de hecho. 

Resulta por fin, que si se observa en la especie la regla 3" 
establecida por el derecho de gentes; si "se indaga cual fue la 
intenciunde las partes contratantes al discutir y sancionar el arti- 
culo controvertido, se hace manifiesto que el espiritu de dicho 
articulo es la pnrmesa de celebrar, cuanto antes, un Tratado es- 
pecial que defina y decida conforme a la equidad y a los intere- 
ses reciprocos de ambos pueblos, la cuestion del deslinde de 
sus fronteras. 

Regla 4". Veamos tambien si existe algun "Tratado de igual 
especie, cuyas estipulaciones analogas" puedan arrojar luz so- 
bre el significado del cuestionado articulo 4". 

Precisamente, pocos anos antes de celebrarse el Tratado de 
1874, se habia pactado entre las dos Republicas otro Tratado 
que, a consecuencia de revueltas interiores levantadas en Haiti, 



dejo de ser raiificado y de ponerse en vigor. En este convenio 
del 26 de julio de 1867 se debatio la cuestion limites -como 
siempre- de un modo especial, y despues de largas discusiones 
se adopto una clausula que decia asi: 

"Articulo 7". Un Tratado especialjijara ultniormatela demar- 
cacion de los Iimites de ambos estados. Miatras tanto, se man- 
tendran en sus actuales posesiones". 

"Este es el mismo termino que se encuentra en el Tratado 
firmado en 1867" y en el de 1874. Asi lo hace notar un escritor 
haitiano (D. Jean Joseph, La @esti& Dminicaim, Cap. 1, pag. 
13), y tiene razon. Pero mayor razon tendria si dijese: "este es 
el mismo termino, este es el mismo espiritu". 

Siendo analogos los dos articulos, tratandose en ambos la 
cuestion limites, no habiendo variado las condiciones respecti- 
vas de ambos pueblos, la intacion de los contratantes, al firmar- 
los, habia de ser la misma en los dos Tratados. ?Que motivo 
habia en 1874 que obligase a los dominicanos a hacer mas con- 
cesiones que las promesas de arreglo estipuladas en 1867? ]y 
que concesiones! si se tuviese en cuenta la interpretacion 
haitiana. Todo evidencia que -a pesar de ser mas complejo el 
periodo gramatical en la clausula de 1874, el significado y 
objeto de ambos articulos es identico. 

Del termino "posesiones" han querido deducir nuestros ve- 
cinos, que ya en 1867 se habia estipulado a su favor el uti@md&s, 
y por tanto que tambien se les reconocio esaventaja en 1874. Es 
cierto que "el termino es el mismo", pero nada prueba que en 
1867 como tampoco en 1874 lo hubiesen entendido los neg* 
ciadores mas que con el significado de "posesiones en derecho". 
Parece que, en ambos casos, se quiso emplear una locucion que 
por su significado poco preciso, dejase subsistir el statu quo sin 
disposicion pe judicial contra ninguna de las partes. Y en todo 
caso, las palabras "mientras tanto" demuestran que aquello no 
fue mas que una disposicion transitoria, con la promesa de que 
"un Tratado especial fijara ulteriormente los limites". 

Es preciso pues, "llevarse del sentido de las estipulaciones 
analogas incluidas" en el tratado de 1867, y "tomar en conside- 
racion lo que, con relacion al asunto de que pende la dificultad, 
es decir, la cuestion limites, viene dispuesto en ese tratado ante- 
rior". Solo asi se podra "llegar a una recta interpretacion" del 



articulo 4" del Tratado de 1874. Asi lo dispone el Derecho In- 
ternacional (regla 4'"). Ia  interpretacion dominicana es de las 
dos la unica que se aviene con el articulo 7" de 1867: "un Tra- 
tado especial fijari ulteriormente los limites fronterizos". 

Regla .Y. Ya hemosvisto que esa interpretacion es tambien 
la unica que "esta en armonia" con nuestra Constitucion en su 
articulo 2". el cual, a confesion de los mismos haitianos 'se puso 
de acuerdo en la cuestion limites con las estipulaciones del 
Tratado de 1874". (Palabras del Sr. Archin en la conferencia 
del 29 de mayo de 1883). 

Por lo contrario, la interpretacion haitiana, si se adoptase, 
seria una derogan'on completa del derechopiblim de la Republica 
Dominicana. Y aqui lo demostramos. 

Por encima de las modificaciones que diferentes circunc 
tancias han introducido en nuestro derecho constitucional, 
subsisten en el ciertas prescripciones que nunca han variado, 
como que forman la base y la condicion esencial de la existen- 
cia politica de nuestra Republica: tal es el principio de la inte- 
gridad temtoriai. Todas nuestras constituciones proclaman, con 
la de 1875: "El territorio de la Republica comprende todo lo 
que se llamaba antes parteEspanolade la isla de Santo Domingo 
y sus islas adyacentes". Este principio es Iqi fundarnatalde nuec 
tro pais, ley que permanece intangible a traves de todas las 
variaciones de nuestrds constituciones escritas. Pues bien, aceptar 
la pretension de Haiti acerca del articulo 4" seria unaviolacion 
flagrante de ese principio constitucional. 

En vano alego el senor C. Archin que "cuando se celebro el 
Tratado (de 1874) no habia Constitucion". Sin duda, en ese 
moniento "se habian desconocido los efectos de la Constitu- 
cion anterior", los que "no estaban en relacion con las necesi- 
dades del pueblo"; pero los principios fundamentales de nuec 
tra vida politica quedaban intactos y vigentes. Y asi fue que el 
presidente Ignacio Mana Gonialez al dar sus instrucciones a los 
comisionados que se enviaban a Haiti para negociar el Tratado, 
pudo y debio prescribirles: "4" Ratificacion en armonia con nues- 
tra Constiturion de los limites de ambos Estados. En esa virtud, 
como la cuestion mas espinosa que se puede presentar es la 
relati\a a los limites, los Plenipotenciarios se basaranpara negar 
toda conc~sion en inpesnitoporia Con~tituriun". 



manifestarse intencion mas precisa? decir- 
se de un modo mas formal que el Tratado debia ajustarse a 
nuestra ley fundamental? Pues bien, el proposito de los Comi- 
sionados dominicanos, al firmar el articulo 4", no pudo ser con- 
trario a sus instrucciones; no pudo ser contrario a la Constitu- 
cion fundamental de la Republica, no pudo ser otro que el 
que atribuye a dicha clausula la interpretacion dominicana. 

Entre esta interpretacion nuestra, conforme con nuestras 
constituciones, y la interpretacion haitiana que seria "una de- 
rogacion de un principio esencial de nuestro derecho consti- 
tucional", prescribe el Derecho de Gentes, segun la regla 5", 
que se prefiera la primera. 

Regla 6". Tambien "el conjunto del Tratado es indispensable 
que se traiga a la vista para comprender el significado exacto. 
de su articulo 4". 

Fijemonos desde luego en el titulo de aquella solemne con- 
vencion. El titulo es este: "Tratado de Paz, Amistad, Comercio, 
Navegacion y Extradicion entre la Republica Dominicana y la 
Republica de Haiti". de Delimitacion? No, nada de eso. 2Y 
es posible que, si en este Tratado "se hubiese decidido irrevoca- 
blaatela  cuestion limites", cuestion de tanta importancia, no 
se hubiese de ella hecho mencion en aquel titulo? {Que im- 
portancia tenia la cuestion de navegacion, ni de extradicion, 
ni de comercio frente a la esencialisima cuestion de Iimites? 

Pero fue casual esa omision? No. Consideremos el 
preambulo del Tratado. Dice asi: "El Presidente de la Republi- 
ca Dominicana y el Presidente de la Republica de Haiti, ani- 
mados del deseo de estrechar los lazos de amistad y buena ve- 
cindad que deben existir entre los dos pueblos que habitan la 
Isla; de establecer de una manera solida las bases de sus relacie 
nes politicas y comerciales, y de poner termino a las incerti- 
dumbres de porvenir, han resuelto concluir un Tratado solem- 
ne". Aqui tampoco, nada de delimitacion, el Tratado no tenia 
por objeto esa cuestion; la cuestion limites se aplazaba "para 
ser objeto de un tratado especial". 

Se toca tambien a la cuestion temtorial en el articulo 3", 
por el cual "ambas partes contratantes se obligan a mantener 
con toda su fuerza y poder la integridad de sus respectivos terri- 
torios". Pero es el respectivo temtorio de la Republica 



Dominicana? El articulo 2" responde: "Todo lo que antes se 
llamaba Parte Espanoiu", de modo que, si se quisiese sacar de 
este articulo 3" algun argumento, ese argumento solo es fave 
rable a nuestra integridad temtorial; es decir, a la interpreta- 
cion dominicana que pone en salvo dicha integridad. 

Resulta pues, del contexto del Tratado, que este no tuvo 
por objeto definir la cuestion fronteras, la cual habia de ser 
objeto de un Tratado especial. Y asi bien pudo escribir un ilus- 
trado legista haitiano: "Los dominicanos han celebrado con 
nosotros Tratados de comercio, de paz, de amistad; jamh se les 
ha podido hacer firmar un convenio relativo a hjmnteras". (J. N. 
Leger. "Nos frontisres", articulo publicado en el periodico La 
Ven'teen febrero de 1888). 

Regla T. En Ultimo termino 'para dar su verdadero significa- 
do al controvertido articulo, deben los motivos que lo dictaron 
buscarse en las discun'ones relativas a dicha estipulacion"; y para 
ello tenemos el protocolo de las conferencias celebradas en Poxt- 
au-Prince, en octubre de 1874, entre los comisionados domini- 
canos y los haitianos. Asi lo indica la nota que los comisionados 
nuestros* dijeron a su Gobierno en fecha 28 de octubre de 1874: 
"Las razones, dice, que nos aconsejaron conservar el statu quo 
estan consignadas en las actas de nuestras conferencias". 

En la 4" conferencia (octubre de 1874), "el senor C. Nouel 
sento las premisas del derecho que a los pueblos de San Miguel 
tienen los dominicanosn. En la 5" conferencia, dijo el general 
T. Cocco: "Nosotros alegamos el derecho que creemos tener a esos 
pueblos (de la antigua Parte Espanola, ocupados por Haiti), 
clel mismo modo que Haiti cree tener derecho a ellos. Pero no se 
debe perder el tiempo en esteriles discusiones. Busquemos el 
medio de salvar los inconvenientes que se nos presentann.Y se 
convino en que "cada legacion presentara una redaccion del 
articulo, procurando salvarlos inconvenientes que se han pre- 
sentado". 

En la 6" conferencia, el plenipotenciario Caminero propu- 
so "que se dijera simplemente que las dos Republicas quedaran 

* &tos comisionados eran Carlos Nouel, Jose Cabriel Garcia, Emiliano Tejera 
y Juan Bautista Zafra. (Nota del editor). 
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en los lamztesque actualmente las separan y que un tratado espe- 
cial fijaria ulteriormente dichos limites". 

En la 7' conferencia, presentose una nueva redaccion del 
articulo en cuestion, que despues de algunas explicaciones, se 
adoptoen los terminos siguientes: "Las altas partes contratantes 
se comprometen formalmente a establecer, de la manera mas 
conforme a la equidad y a los intereses reciprocos de los dos 
pueblos, las lineas fronterizas que los separan. Esta necesidad 
sera objeto de un tratado especial y para ese efecto ambos go- 
biernos nombraran sus comisarios lo mas pronto posible". 

"Asise resolvio, dijeron nuestros comisionados en su nota del 
28 de octubre de 1874, una cuestion pvisima que la suscepti- 
bilidad nacional por una parte y las pretensiones por la otra, 
hacian casi imposible". Y se resolvio "conservando rl statu quo", 

Se desprende de esas actas: que "alegando los dominicanos 
el derecho que creian tener a aquellos pueblos del mismo modo 
que Haiti creia tener derecho a ellos", "se perdia el tiempo 
en esteriles discusiones" en una cuestion que las pretensiones 
contradictorias 'hacian casi imposible de resolver"; que enton- 
ces "se busco el medio de salvar esos inconvenientes" por una 
nueva redaccion del articulo relativo a limites; y que por fin 
"se adopto una nueva redaccion" por la cual "ambas partes se 
comprometian a establecer las lineas fronterizas que las sepa- 
ran, cuya necesidad debia ser objeto de un Tratado especial" y 
hasta ese Tratado "se conservaba el statu quo". 

Queda manifiesto que la intencion de los dominicanos fue 
de nada prejuzgar sobre las pretensiones contradictorias y para 
ello, "conservar el statu quo". Efectivamente, verosimil que 
"despues de haber sentado las premisa de nuestros derechos" 
hubiesen consentido nuestros comisionados en sacrificar esos 
mismos derechos, reconociendo el u t i~os iu t t~afwor  de nues- 
tros vecinos? verosimil que ellos afirmaran a su gobierno 
que "se habia conservado el statu quo" si hubieran faltado a las 
instrucciones que les prohibian "hacer ninguna concesion en 
la cuestion limites?" Y, mayor derogacion de sus instruc- 
ciones que la que hubiera consistido en conceder a Haiti el uti- 
possidetis? 

Que si algun h i n o  de aquella redaccion pudo ir mas alla 
de sus instrucciones y de sus intenciones -como podria ser la 



palabra posesiDnes, anadida despues- (sin que las actas digan ni 
cuando, ni por que, ni por quien, fue anadida)-, esa sola palabra 
no es suficiente para desvirtuar el esptntuque presidio a aquella 
redaccion. Y relativamente a esas palabras anadidas -se podna 
"tildar de desleal el proceder del Estado que quisiese hacerlo 
depender todo de esa solapalabra". Es el Derecho Internacional 
que asi lo declara. 

Pero tal no ha sido tampoco el proposito de nuestros vecinos. 
Algun tiempo, creyeron ellos que las palabras '~osesiones uctuales" 
"habian decidido irrevocablemente a su favor la cuestion limites: 
era asunto de apreciacion. Pero la lealtad y el respeto de laverdad 
les han hecho volver atras de esa exagerada apreciacion; y al con- 
venir en que el controvertido articulo puede ser sometido a una 
interpretacion arbitral, ellos han reconocido tambien que su in- 
terpretacion no es irrevocable. Por el acto de firmar el Convenio 
(dejulio de 1895) que somete al fallo arbitral del Santo Padre la 
interpretacion de aquel articulo, ellos han demostrado buena fe. 
Y por dicho acto, tambien han abierto la puerta a un avenimiento 
que, sin el, hubiese quedado imposible. 

En cuanto a nosotros, confiados en la reconocida sabiduria y 
en la equidad no menos probada de Leon XIII, tenemos la 
esperanza de ver puestos a salvo los intereses de nuestro pais; 
estamos convencidos de que ajustandose a los principios tan 
equitativos y racionales del Derecho Internacional, su interpre- 
tacion arbitral no puede dejar de ser favorable a la Republica 
Dominicana, a cuyo benefico resultado contribuira tambien el 
espiritu de conciliacion tantas veces ya esplendidamente ma- 
nifestado del Padre comun de los Fieles. 

Efectivamente, si su fallo resultara favorable ala interpretacion 
de los haitianos, quedarian estos completamente satisfechos pues 
tendrian "zmocablaatedecidida a su favor la cuestion limites". 
Pero la Republica Dominicana quedaria absolutamente pe judi- 
cada y despojada, lo que sena odioso, y por tanto, ha de repugnar 
a los sentimientos del Santo Padre. Por lo contrano, si resultare su 
sentencia favorable a la interpretacion de los dominicanos, nadie 
sale pe judicado, sino que se abre campo a arreglos y convenios 
conciliativos basados en la equidad y en el derecho de los intere- 
ses reciprocos. Y en ese campo p o d h  ejercerse ampliamente las 
miras de conciliacion del Sobemo Pontince. 



El Gobierno Dominicano ha manifestado ya con toda leal- 
tad su resolucion de someter al mismo arbitraje del Santo Pa- 
dre la cuestion limites en toda su extension, en todas sus par- 
tes. A esto lo autoriza el solemne Plebiscito del 1 y 2 de junio 
de 1895, cuyo articulo 3" declara: "En caso de decision favora- 
ble al Gobierno Dominicano, queda este autorizado a fijar com- 
pensaciones territoriales o de otro linaje que sirvan para aco- 
modar el trazado definitivo de la linea fronteriza". No dudamos 
pues, que si la decision de Leon XIII' resulta favorable al Go- 
bierno Dominicano, este dispuesto nuestro Gobierno a some- 
ter tambien al mismo juicio arbitral la cuestion de compensa- 
ciones que determinen el arreglo definitivo de la cuestion 
limites. 

Entonces, el ilustre Pontifice, fallando con toda amplitud en 
toda su prudente imparcialidad podr5 dar a la muy espinosa y 
controvertida cuestion una solucion solidamente fundada "en 
la equidad y en los intereses reciprocos de ambos pueblos". 

Solo sobre esta base de los intereses reciprocos q u e  es la unica 
base equitativa- es que se podran establecer de un modo incon- 
trastable las relaciones politicas de los dos pueblos y solo por ella 
podra "ponerse termino a las incertidumbres del porvenir". 

Port-au-Prince, mayo de 1896. 

* Vease. a este resoeclo. la Memmia me la I~eacian extraordinaria de la Rebubli- 

dP ~ a i l i & i t a  por Emiliano Tejera y publicada en Santo ~ o m i n ~ o . e n  
1896. Tejera era el comisionado dominicano en la Santa Sede, conjunta- 
mente con el Dr. Alejandro Llenas y el Baron Justino Farensbach. Dicha 
Memoria esta fechada en Roma, el 2 de mayo de 1896. (Nota del editor). 





Importantes apuntes sobre los restos 
de Colon* 

A mi buen amigo Don Ariuro Pelierano Sarda 
Santiago, mayo 8 de 1902 

Cuando el senor Fredenck A. Ober, al llegar a Puerto Plata, 
vino a favorecemos con suvisita, el principal asunto de nuestra 
entrevista fue aquel, ahora mas que nunca interesante proble- 
ma, de los restos del descubridor. Interrogado por el, le decla- 
ramos nuestra bien meditada y sincera conviccion de que los 
restos hallados en Santo Domingo en 1877 son las verdaderas 
reliquias de Cristobal Colon, y de que las objeciones afrontadas 
por escritores comisionados para negar su autenticidad, no son 
dificiles de refutar. 

* Una primera version de este ensayo fue publicada por entregas en El Por- 
wnir d r  Puerto Plata, entre marzo y abril de 1892, con la siguiente nota 
introductoria del propio Dr. Llenas: 'Refiriendose el serior redactor de El 
Pmmira  las inexactitudes acumuladas por don Juan de Dios de la Rada y 
Deleado en su conferencia sobre los restos del Descubridor. tuvo a bien 

u 

mencionar nuestro nombre; y con ello nos ofrecio propicia ocasion para 
exolanar tambien nuestro oarecer en la cuestion." De esa ~rimeravenion 
hemos podido conseguir Ias entregas correspondienres a los dias 12, 19 y 
21; dc marzo: 2.9 v 16 de abril del rcfcrido ano. El imuortanle ueriodico t.'[ 
~ m d c l h u b ~ ,  de Santiago de los Caballeros, reprodujo dichas entregas por 
los mismos meses. (Nota del editor). 
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La bala: ningun interes tenia ningun dominicano en colo- 
car alli un objeto cuya presencia no podia menos que compli- 
car la cuestion. 

Las insoipriones. son del siglo XVII y probablemente se gra- 
baron en la urna cuando, en 1655, se borraron todas las senas 
exteriores que pudieran denunciar a las profanaciones de los 
ingleses la tumba del descubridor. 

La planchita: evidente es que estaba fijada en la parte inte- 
rior de la urna, donde existen dos agujeros que corresponden 
a los que ella lleva. 

Lo unico, que deja cierta oscuridad en nuestra mente era el 
caracter moderno del letrero de esa planchita. Y asi declara- 
mos llanamente al seiior Ober. 

Recordando sin duda la dincultad esa de que nos habia pre- 
ocupado, fue que el senor Ober al tomar fotografias de la urna, 
de las inscripciones y de las bovedas, tambien fotografio una 
partida de bautismo, que en los archivos de la catedral se le 
enseno, cuyo facsimil me regalo y conservo. Dice asi: 

Comienza el ano mil quinientos novata y uno, "io 
Cura Pauio Deuibilla bautice a Francisca hija legitima de 
Cristobal Rodriguezy de Catalina Peres, su Legitima mu- 
jer fue su padrino Po. de San Sedo. En fe de ioqunlfinne 
Paulo Devibilla': 

El caracter de letra, asicomo me lo dejo notar el senor Ober, 
se asemeja al tipo de letra delineado en la planchita de plata; y 
demuestra que esa letra cursiva tambien se empleaba a media- 
dos del siglo XVI. No es pues extrano ver la escritura cursiva 
usada en un letrero que, como lo son las demas "inscripcie 
nes" bien puede ser del siglo XVII. 

Con esta aclaracion, queda despejada la cuestion de todos 
los puntos, que a ojos imparciales podian oscurecerle. Quizas 
llamaremos luego la atencion publica sobre las falsedades con 
que la parcialidad ha pretendido adulterar los hechos con la 
doble intencion de presentar el asunto bajo aspecto injurioso 
para el pueblo dominicano. 



Desde que la historia abandona las elevadas regiones de la 
verdad para descender al terreno de la inventiva y del equivo- 
co, y cuando mas con los atavios de correcta y elegante retori- 
ca, ya no es sino libelo. Asi es que han procedido los senores 
Manuel Colmeiro, J. M. Asensio yJuan de Dios de Rada Delga- 
do en sus disertaciones sobre los restos del Descubridor. 

El senor Colmeiro, autor del I n f m  de la RealAcademia de lo 
Historia sobre el supuesto hallazgo de los verdaderos restos de Cristobal 
Colon a la Iglesia de Santo Domingo, es individuo de numero y 
censor de dicha academia. 

Con todas las apariencias de serias discusiones, su proposito 
no fue indagar donde descansan las cenizas de Colon, sino per- 
suadir al publico de que el hallazgo del diez de septiembre 
solo fue una marana (p. 70), un fraude piadoso (p. 22). A tal 
fin, encaminada va toda su argumentacion a probar que los 
restos encontrados no son los del Almirante, sino los de otro 
Cristobal Colon, su nieto, que fraudulentamente los sustituye- 
ron las autoridades dominicanas. 

Para eso preciso era asentar que inhumados estaban en nues- 
tra Iglesia Catedral los huesos de este Cristobal Colon segundo. 
Y por eso afirman asimismo deben reputarse ciertos los 
enterramientos de Don Luis, tercer Almirante y de su herma- 
no Don Cristobal, el segundo de este nombre (p. 37). 

intenta demostrarlo? Citando a parteun texto de las 
actas sinodales de 1683 que encierran un error: "los huesos de 
Cristobal Colon yacen en una caja de plomo con los de su her- 
mano D. Luis" (p. 45). Y anade: "en las palabras de su hermano 
D. Luis fijara en adelante su atencion la Academiaw (pag. 45). 

{Por que quiere fijar la atencion de la Academia en estas 
palabras? Porque de ellas pretende deducir que el Cristobal 
Colon enterrado alli es el h a n o  &Don Luis, nieto del Almi- 
rante. Y porque no cito en toda su integridad el texto original 
del sinodo. 

El texto completo es este: 



Sinodo diocesano del AnobisPo de SantoDomingo ceb 
brada por el Illmo. y Redmo Sr. D. Fray Domingo 
Fernanda Navarrete, ario de 1683, daa 5 de noviembre 
(p. 12 de h actas). Habiendose hcubietto esta isla por 
el muy insigney celebrado a el mundo D. Cristobal Colon 
(cuyos huesos yacen en una caja deplomo en elpresbitoio 
al lado del altar mayor de Nuestra Catedral con los de su 
h n o  D. Luis Colon que estan al otro. 

Aqui no hay duda posible. El Cristobal Colon de que se trata 
es el descubridor. 

En manera su oscuro nieto Cristobal Colon de que se trata 
es el de su hermano no es mas que un lapsus, un error. 

Poniendo pues las cosas en plena luz, ya no tenia el senor 
Colmeiro un equivoco en que fundar la sentencia con que con- 
cluye su requisitoria contra los dominicanos; cuya sentencia no 
es sino la opinion de un apasionado opusculo que emitiera el 
senor J. 1. Armas y que la Academia ha pretendido autorizar 
reproduciendolo. 

Hela aqui (p. 118): 

Don Cristobal Co% hijo delsegundo AlmiranteD. Diego 
hmmdno del tercer AlmiranteD. Luis y nieto delDescubri- 
dores el difunto de la urna y por las siguientes fiases de 
M m a u  de St. Mq: w a  de la peana del altar mayor a 
derecha e izquierda, wposan a las unzas deplomo los hue 
sos &D. Cristobal Co% y los &D. Luis su hennam', se ve 
que alliwposan los dos h n o s  Colon Toledo. 

A este punto es que queria venir a parar el equivoco intro- 
ducido por el senor Colmeiro: 

La urna, continua, salio a silacio delpunto conoci- 
do; una mano bien intaciunuda la transporto alpresbite- 
no, tal ver hasta el mismo sitio que ocupaban hasta 1795 
los estos del Descuinidol: La tapa tenia por encima la 
insoipcion;pero vuelta al m e s  quedopordentro el letrero 
a letras goticas alemanas y a la cara que quedo exierna 
se trazaron otras iniciales. " 



Para sostener tal cumulo de calumniosas suposiciones fue 
que el senor Colmeiro, mutilando el texto del Sinodo de 1683, 
opero una evidente transfusion de personalidad (p. 118) en- 
tre el descubridor y su nieto Cristobal, hermano de Don Luis. 

Con la misma buena intencion fue que el senor Armas vol- 
teo al reves el texto de Moreau de St. Mery. No es del autor 
frances la frase 'fuera de la peana del altar mayor reposan los 
huesos de D. Cristobal Colon y los de D. Luis su hermano." Por 
lo contrario, al citar esa frase, que si lo del Sinodo de 1863, la 
corrige Moreau de St. Mery diciendo: "el Sinodo mismo co- 
mete un error inexcusable pues da Don Luis por hermano a 
Colon". (Descripn'on de la parte espaEola de Santo Domingo, T. 1, 
pag. 130). Luego el Colon de que hablaba no era el Colon y 
Toledo sino el propio Descubridor. Luego por aquellas frases 
en nada se ve que el tal Colon y Toledo estuviese inhumado en 
la Catedral. Luego la urna del tal Cristobal Colon y Toledo es 
una pura invencion del senor Armas y del senor Colmeiro. 

Conceptos ofensivos fundados en la falsedad, he ahi la con- 
clusion emitida por el interprete de la Real Academia de la 
Historia 

Por ende se puede juzgar la imparcialidad del informe. 

Digna de todo interes y elogio es la historia de Cktobal f3 
Ion, su vida, sw viajes, sus descubrimiatos, que acaba de dar al 
publico Don J. M. Asensio, miembro de la Real Academia Sevi- 
llana, correspondiente de la Historia. No supo empero 
preservarse el autor del pmrito que por alla acomete a los es- 
critores tan luego como tocan la tumba del Descubridor, pruri- 
to que les excita a forcejear los hechos para arrojar contra los 
dominicanos ofensiva suposicion. 

Por demostrar "la farsa que los dominicanos preparaban y 
ejecutaron el dia 10 de septiembre de 1877" (T. 11, p. 774). el 
tambien hace suya la version del senor Armas, quien puede 
vanagloriarse del exito de su invento ... entre la gente acade- 
mica. Dice que: 



Entreeldia 14 de abril de 1877en quesedescubno la 
caja que contenia los restos del tercer almirante Don Luis 
Colon y Toledo, y elacto solanerepresentado el 10 de 
septiembre, medio el descubrimiento de la caja &Don Cris- 
tobal (Colon y Toledo) su hermano. El nombre de este hizo 
nacer un  pensamiento tan audaz como insensato. Se 
rayaron nueuas inscripciones sobre elpIomopma convertir 
en Descubridor de America al que M a  nacido mu- 
chos anos despues de aquelgran sdceso historico. (p. 858 
del T 11). 

Pero como ya se reparara que la base sobre que venia estri- 
bando la demostracion del Sr. Colmeiro, es decir el texto erro- 
neo de las Actas Sinodales de 1653, se desmoronaba al sol de 
la verdad, otra base hubo de buscar el Sr. Asensio, y creyo 
encontrarla fingiendo similitud entre las inscripciones de las 
dos urnas. 

Recuerden los lectores, dice el (p. 857), entre las repeti- 
disimas insnipciones que hoy presenta la caja que se quie- 
re hacer creer contiene los restos del gran Colon, la unica 
que de antiguo estaba grabada en ella era la de la tapa 
en letras goticas alemanas: Illtw. y Esdo. Vamn Dn. 
Cristoval Colon. 

Y en la tapa de la caja que encerraba los restos &Don 
Luis Colon, aparecio una inscripcion en caracteres que 
imitaban la letra gotica alemana y que decia asi: 

EL ALMIRANTE DON LUIS COLON DUQUE DE VERA- 
GUA MARQUES DE.. . Por eso se perdio la tapa y (se c m  
tio) una sustraccion sacrilega, para evitar que coteja- 
das las dos inscripciones goticas alaanas de Don Luis 
Colon.. . y de su hermano Don Cristobal Colon.. . se viera 
claro como la luz del sol en la isla Espanola que las dos 
cajas eran del mimo tiempo, iguales las insn'pciunespu& 
tus a aquellos dos hermanos (p. 858). 

En resumen: la circunstancia de que las dos inscripciones 
eran goticas alemanas es pmeba irrecusable de que los restos 



de las dos urnas pertenecian a los hermanos Luis y Cristobal 
Colon y Toledo.  valiente pmeba! Y los dominicanos quisieron 
destruirla. 

Pero no mejor fortuna ha tenido el Sr. Asensio con su inven- 
to que el consocio Sr. Colmeiro con el suyo: pues la inscnpcion 
de Don Luis Colon ni esta formada de leiras goticas alemanas, 
ni se ha perdido, ni tenian interes los dominicanos en aquel 
robo sadlego. 

Que no tenian interes los dominicanos en hacerla desapa- 
recer, lo prueba el hecho de que por ellos y solo por ellos fue 
que vino a conocerse. "Es el mismo senor Don Fray Roque 
Cocchia quien nos pone en las manos los documentos, el acta 
del hallazgo de los restos de Luis Colon". Asi dice el Sr. Asensio 
(p. 854), y asi confiesa que si tuvo noticia de aquella inscrip 
cion fue por informe emanante de Santo Domingo; y por tan- 
to demuestra el mismo que no importaba a los dominicanos 
cometer en ella ningun robo sananlego. 

Que no se perdio la inscripcion es de publica notoriedad. 
Cuando escribio el Sr. Asensio su obra, ya levantada estaba en 
presencia del senor Don Francisco de Serra, Consul de S. M. 
Catolica, el acta notarial del 12 de diciembre de 1879, por la 
cual consta que la plancha de plomo en que se ve cincelada la 
inscripcion de Don Luis Colon, se encontraba en manos del 
Ilmo. Sr. Roque Cocchia. No debia ignorarlo quien se preciaba 
de historiador imparcial. 

Que no esta formado de letras goticas alemanas lo puede 
ver cualquiera por el facsimil que de ella publicara Don 
Emiliano Tejera en su opusculo Los dos restos exhumados en 1795 
y en 1877. Ni tampoco habia dicho Don Carlos Nouel que el 
letrero era de caracteres goticos alemanes, sino que imitabanla 
letra gotica alemana: En propiedad es letra redonda anticuada 
y muy diferente de la inscnpcion gotica que se ve en la urna 
del Descubridor. 

Con esta explicacion se deshace facilmente el embrollo (pag. 
858), del Sr. Asensio; y se ve claro como la luz del sol en la Isla 
Espanola que si hubo mistificm'onno fue de parte de los domi- 
nicanos, sino de parte de aquellos que falsearan laverdad por 
querer demostrar que Cristobal Colon y Toledo, nieto del des  
cubridor, es el d~funto de la urna. 



Esa supuesta sustitucion del nombre del Descubridor al de 
su nieto es el asunto de un apendice que verdaderamente for- 
ma sombra en la obra esplendida del Sr. Asensio; y decimos 
sombra, porque alli donde se debia buscar la verdad, no se ha 
traido mas que insidiosa confusion. 

Por no tener a las manos el discurso que Don Juan de Dios 
de la Rada y Delgado, otro individuo de la Real Academia de la 
Historia y Director del Museo arqueologico pronunciara en el 
Ateneo de Madrid, el 17 del pasado diciembre, nos atendre- 
mos a los que de esa conferencia nos refieren el Boletzn Mercan- 
til de Puerto Rico y Las Novedades de NuevaYork. 

De ermres imperdonables califica El TeEfmolos que cometiera 
dicho senor en aquel discurso, pues de tanto bulto son, que 
contradicen en absoluto la opinion de Las Novedades de que 
"mostro aquel senor gran de erudicion y profundo conocimien- 
to del asunto". Efectivamente, llamar padre Cocqui al Illmo. 
Senor Roque Cocchia, cuyo nombre brilla en primera linea en 
todo el hallazgo del diez de septiembre, y Roselly de Lorgues al 
muy conocido historiador de Colon y suponer al general 
Aristizabal Gobernador de Cuba en 1795, solo demuestra mu- 
cho descuido por no decir ignorancia en la cuestion. 

Aun mas. Parece que de aquella conferencia tomo el Boletin 
Mercantilla nueva especie de que los dominicanos hallaron la 
caja que dejaron los espanoles (1795) para trasladar los restos 
en la magnifica que trajeron; y vacia aquella y colocada en el 
nicho donde la extrajeron, en ella colocaron los dominicanos 
restos mezclados de otros difuntos y esa caja de plomo es en la 
que estuvieron los restos de Colon. 

Ya tenemos algo nuevo. La urna hallada el diez de septiem- 
bre no es ya la urna de Cristobal Colon y Toledo como lo ha- 
bian afirmado Colmeiro y Asensio , sino la propia urna del Des- 
cubridor. !Digalo el senor De la Rada y Delgado a sus consocios 
de la Academia de la Historia! De entre tanto nosotros toma- 
mos acta de esa declaracion, como arrancada por la evidencia: 



"Esa caja de plomo es la misma en que estuvieron los restos de 
Colon." 

Sin embargo al renunciar al gastado invento del senor Ar- 
mas, de que Cristobal Colon y Toledo, nieto del Descubridor, 
era el difunto de la urna, lo sustituyen ahora con otro no me- 
nos vano. Pues que descansa sobre evidente falsedad. En 1795 
no se encontro urna ninguna, sino "unas planchas de plomo 
indicando de que habia habido plancha de dicho metal" (Acta 
de exhumacion 1795). Ni tampoco se dejo en el nicho urna, ni 
plancha, ni nada de lo que contenia pues el acta anade: "y 
recogido todo en una salvilla se introdujo todo en una arca de 
plomo dorado". El texto es bien explicito y no admite subter- 
fugio. Mal pudieron pues los dominicanos encontrar una caja 
que no existia, ni hacer una nueva con las planchas encontra- 
das pues todo se llevo a La Habana. 

Si es del senor De la Rada y Delgado el invento traido por el 
Boktin Mercantil poco prueba a favor de su erudicion de su dia- 
lectica. 

Afirmaciones gratuitas son las suyas, y no las del padre 
Cocchia; el elocuente analisis se reduce a una serie de imper- 
donables errores. 

Asi y todo el nuevo invento viene a prestar utilisimos se&- 
cios a la causa de la verdad historica ayudando mal de su gra- 
do a deslucir la cuestion. Habia declarado el senor Asensio en 
su obra (T. 2, p. 84) que "la inscripcion en letras goticas ale- 
manas 
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es lo unico antiguo que hay cincelado en la caja". 
Ahora bien, segun hemos visto por el Boietin Mercantii, nues- 

tros adversarios afirman que la urna encontrada en 1877 es "la 
caja de plomo en que estuvieron los restos de Colon", por tan- 
to opinan como nosotros que el difunto de la urna en que se ve 
cincelada la antigua inscripcion de letras goticas alemanas, es 
verdaderamente el ~ustreEscinwcido Descubridor. 

Afirman ellos en el Bokttn Mercantilque los restos de Colon 
estaban en esa caja de plomo. Pero de esa caja no pudieron 
sacar los espanoles aquellos restos en 1795, pues ni hallaron esa 



caja ni la vieron; lo que hallaron entonces fue "unas planchas 
de plomo indicante de haber habido caja de dicho metal". 

Siendo la urna de 1877 la verdadera urna del Descubridor y 
no habiendose extraido de ella sus preciosos restos ni en 1795, 
ni en ninguna otra ocasion, resulta "claro como la luz del Sol 
en la Isla Espanola", que los restos hallados en esa urna en 1877 
son las verdaderas reliquias de Colon el Descubridor. Esa pme- 
ba plena la debemos a las involuntarias confesiones de los seno- 
res Asensio y Rada: asi las flechas lanzadas por los indios contra 
la Cmz de Colon, en el Santo Cerro, volvian contra ellos y los 
tendian mal heridos en el suelo.. . 

v 
Las inscripciones 

"El caballo de batalla de nuestros contendores sobre las sa- 
gradas reliquias en disputa es lo moderno (t) de los caracteres 
de las inscripciones que contiene la urna". Ese es el punto en 
que mas han ejercitado su ingenio los academicos empenados 
en representar el hallazgo de 1877 como una farsa sam'kga. 

La primera circunstancia en que mas hicieron hincapie es la 
multiplicidad de las inscripciones de la urna. 'Aese silencio de la 
muerte, se lee en el I n f m  (p. 74), oponen los inventores de los 
verdaderos restos de Colon una locuacidad nunca usada e impre 
pia de la severa gravedad de un monumento funebre." (La caja 
se transformaen monumento). Asimismo el senor Colmeiro: "La 
caja habla hasta por los codos. Yjustamente en esa locuacidad tan 
inusitada, tan fuera de razon como de tino, encuentran los incre- 
dulos la primera causa de sospecha" (T. 2, p. 845). 

Obvia y sencilla es la respuesta. A falta de toda senal exterior 
que revele a la posteridad la tumba del Descubridor. pa- 
rece mas verosimil: o que se dejara la escondida urna sin ins- 
cripcion ninguna, expuesta asi a confundirse con la caja de 
algun difunto o que cincelaran en ella repetidas inscripciones 
para preservar esos restos del olvido?. . . Pmeba es la actual con- 
troversia de que aquel aparente exceso de inscripciones no era 
tan fuera de razon y de tino, pues apenas ha sido suficiente 



para salvar a Colon de las contradicciones que le vienen persi- 
guiendo hasta en la tumba. 

Importa considerar cada inscripcion por separado. 
Pero antes de todo preciso es determinar la epoca a que 

deban atribuirse. 
Desde el principio negaron los escritores dominicanos que 

se debiera fijar esa epoca en el siglo XVI; y la Academia convie- 
ne en que "sea asi y queda aceptada la fecha o punto de parti- 
da propuesto" (Informe, pag. 79). 

Con esta concuerda la opinion de varios autorizados paleo- 
grafo~, Don Andres Gloria, profesor de paleografia en Padua, 
Don Cesar Paoli, profesor de la misma ciencia en Florencid, 
Don Isidoro Carini, que ocupa igual Catedra en Palermo, los 
cuales han declarado: "que las predichas inscripciones no pa- 
recen mas antiguas que del siglo decimoseptimo". (Belgrano, 
Relacion a la Sociedad Liguw de HLrtmia, p. 20) .  Quede, pues, 
determinada esa fecha, que en nada puede pe judicar a la 
autenticidad de los restos, pues en aquella epoca no existian 
dominicanos dispuestos ni interesados en cometer sustitucion 
de personas ni farsa sacrilega. 

Si en el siglo XVII se cincelo en la urna: lllstw y Escdo Va& 
Don Cristobal Colon, Descubridor de America, es que realmente 
se encontraban en aquella urna los restos del Descubridor. Asi lo 
confiesan nuestros detractores en el Boletin Mmantil: "Esa caja 
de plomo es la misma en que estuvieron los restos de Colon". 

La inscripcion de la planchita de plata sera mirada con des- 
den por cualquier arqueologo. Letra de mano basta para recu- 
sar su autenticidad. "A la simple vista se puede formar juicio 
que es moderna y muy moderna", asi dice desdenosamente 
Colmeiro (Znfom, p. 86). 

Sin embargo, el profesor Cesar Paoli opina que esta escritu- 
ra no es mas antigua que del siglo XVII, acaso de la segunda 
mitad de aquel siglo. 

Luego este conocido arqueologo no la ha mirado con tanto 
desden, antes bien afirma que es moderna, sino antigua, acaso 
del siglo XVII. 

Aun mas el senor F. Ober ha encontrado en los archivos de 
Santo Domingo una partida de bautismo de 1591, que ya he- 
mos reproducido, de una escritura a mano semejante a la de la 



plancha Luego al ser aquella escritura de letra cursiva no prue- 
ba que ella sea moderna, muy moderna. 

"La inscripcion D. de la A. Po: Ate grabada en la parte exte- 
rior de la tapa contiene abreviaturas que la Academia no halla 
autorizadas por la costumbre recibida en el tiempo a que se 
atribuyen" ( Z n f m ,  p. 81) .  Esto podria ser exacto si el tiempo 
a que se atribuye fuese la primera mitad del siglo XVI. Pero la 
Academia olvida aqui que en algunas paginas mas arriba habia 
admitido el punto de partida propuesto por los dominicanos, 
es decir el siglo XVII (p. 79) .  Para este siglo XVII nada tienen 
de extrano estas abreviaturas. 

"Sobre la tapa de la caja en letras incalificables y con abre- 
viaciones no conocidas en epitagrafia alguna lease D. de la A. 
Pm Ate" (p. 845). 

Y, anade el senor Asensio, esta parte ha sido la que mas me- 
rece agria censura y la menos defendible de la farsa (p. 846). 

Pues esas letras incalificables las califica el senor Belgrano 
de neogoticas, cuya forma no repugna al siglo XVII. Y lo mas 
particular es que esa inscripcion se asemeja al tipo de la ins- 
cripcion de Don Luis Colon, cuya autenticidad proclama el 
mismo senor Asensio (T. 2, p. 857). 

Como tambien proclama la autenticidad de la otra inscrip 
cion Illtre Esdo Varon, a pesar de sus abreviaciones. 

Lo que si merece agria censura es la inconsecuencia con 
que afirma ahora una cosa y luego otra completamente contra- 
dictoria. 

Cierto es que la palabra Amen'ca, palabra que ya en este Cuarto 
centenario del Descubrimiento deberia desaparecer de la 
Geografia, "Denuncia epoca relativamente muy moderna" 
(Hamsse, Disquisidn). Pero esa denominacion era ya de uso 
corriente en el siglo XVII. No es pues extrano que sin reparo 
se cincelara en la urna del Descubridor. 

Llegamos alaultimainscripcion, la de las letras goticas &m. 
Afirma el senor Colmeiro en su informe que "lo cierto y 

averiguado es que las inscripciones en letra gotica dejaron de 
estar en uso entre nosotros desde 1520" (p. 81) ,  por cuya ra- 
zon "la inscripcion de caracter gotico que tiene la caja en la 
parte interior de la tapa es sospechosa" (p. 84).  



"Tambien es sospechosa porque el nombre Cristuhnlse halla 
escrito con toda la v~rosimilitud, segiiii las reglas de la orto@a 
moderna" (quiere decir sin b). 

Poca memoria tuvieron el senor Colmeiro y la Academia de 
que fue interprete; pues en la misma pagina 84, en que se 
asevera que Cristobal debia estar escrito con b, a nueve lineas 
de distancia cita la inscripcion sepulcral de Dii Fernando Co- 
lon, hijo de Dn Crktovnl, en que Cristoval se halla escrito con h. 
Asi se refuta a si misma la Academia, dando prueba de la lige- 
reza y apasionamiento con que expidiera su Infmw. 

En ese capitulo 3 le parece al senor Colmeiro que la iiiscrip 
cion es sospechosa por ser gotica. Pero en el capitulo 5 al citar 
con marcada coniplacencia las temerarias afirmaciones del s e  
nor Armas, opina que a Cristobal C o l h  y Toledo convenia la 
inscripcion en letras piticas r~lemanas (p. 16). 

Ya aqui la inscripcion no es sospechosa sino conveniente y 
autentica. 

Y eso que Cristobal Colon y Toledo murio despues de 1020. 
Y aunque la Academia declaro "que las inscripciones en 1Ph-a 
gotirn dejaron de estar en uso desde 1520" ahora declara que 
esa inscripcion gotica cincelada despues de 1520 es autentica. 
Tamaiias contradicciones pasan de vemsimilitud. 

El senor Asensio, individuo correspondiente de la Academia 
de Historia, viene tambien a refutar a siis comicios diciendo: "Ia 
inscripcion en letras goticas alemanas es lo unico antiguo que 
hay entre todo lo cincelado en la caja" (T. 2, p. 846). "Entre las 
repetidas inscripciories que hoy representa la caja la Unica que 
de antiguo, estaba grabado en ella era la de la" (p. 857). De 
manera que si para el senor Colmeiro la inscripcion @tira era 
sosfwrhmn para el senor Asensio es antigua y grabada de antiguo. 

Ajuicio de los paleografos imparciales "Los caracteres de la 
inscripcion Illtre y Escdo VaronDn (:ristoval Colon, son del siglo 
XVII y tambien de la segunda mitad (Prof. Canni, citado por 
Belgrano). 

Y en nuestra humilde opinion ese letrero, asi como los de- 
mas, se cincelaron en la urna en los anos 16.55, cuaiido el arm* 
bispo Francisco Pio ordeno que "las sepulturas para que no 
hagan en ellas desacatos y profanacion los herejes e ahincada- 
mente lo suplico en la sepultura del Almirante viejo". 



Entonces fue "que por el vuelo de la pirateria en el mar de 
lashtillas desaparecieron el epitafio y todo signo exterior que 
designase la sepultura de Cristobal Colon"(Znfm, p. 31). 

Esta inscripcion es suficiente para dar testimonio de la au- 
tenticidad del hallazgo de septiembre. Colmeiro la declaro sos- 
pechosa. Pero vino Asensio y afirmo "que era la unica que de 
antiguo estaba grabada en la caja". 

Y ahora en el Boletin Mercantilse viene proclamando que "esa 
es la misma en que estuvieron los restos de Colon" luego que 
el letrero Zlltre y Escdo Varon Dn C7istoval Colon es antiguo y se 
refiere verdaderamente al Descubridor. Con razon afirmo el 
senor Asensio (p. 846) "que en las levas goticas alemanas esta 
la clave del enigma". 

Ahora diremos con el senor Hamsse: 

Los inteligentes que han visto y leido y examinado cui- 
dadosamente las inscripciones, el caracter de las letras, 
abreviaturas, elgrabado, lapatina y ese colmindeflnibie 
que el tiempo solo puede impn'mir a los metales, son los 
unicos que hasta ahora tienen datos para pronunciarsu 
voto a la cuestion de autenticidadpromouida pmestein- 
esperado hallazgo. (Asensio, T. 2, p. 777). 

Por tanto, nos atendremos a la opinion reciente del senor 
Ober, quien examino y fotografio l&inscripciones y opino que 
eran autenticas, y la del explorador aleman Rudolf Cronau, el 
cual despues de habervistGy fotografiado las inscripciones con 
gran esmero, declara que "cuando se las estudia cuidadosa- 
mente dejan ver que son antiguas e incontestablemente ge- 
nuinas". 

El textoexacto de las actas Sinodales de 1863, impresas en 
Madrid, es: Titulo 5 de la Iglesia Catedral v sus ministros. 

Capitulo 1. ~abiendoseYdescubierto es& isla por el insigne y 
muy celebrado en el mundo Dn Cristobal Colon cuvos huesos 
yacen en una caja de plomo en el presbiterio al lado de la peana 



del Altar Mayor de nuestra Catedral con los de su hermano 
Don Luis Colon, que estan al otro lado, segun la tradicion de 
los antiguos de esta isla. 

Aqui no se trata de Cristobal Colon y Toledo, sino de Dn 
Cristobal Colon, el que descubrio esta isla. 

El historiador frances Moreau de Saint Mery, quien repre  
dujo aquella parte de las Actas Sinodales (en su Desmipcion de la 
parte espanola de Santo Domingo, edicion de Filadelfia, p. 130) 
comge el error que integra aquel pariafo con estas palabras: 
"El Sinodo incurre en un error imperdonable dando a Cristo- 
bal Colon un hermano Don Luis, pues sabido es que nunca 
tuvo hermano de tal nombre." 

Y nuestro historiador Antonio Delmonte y Tejada (en su His- 
toria de Santo Domingo, T. 2, Cap. N) al citar tambien aquellas 
actas, tambien las quiso enmendar anadiendo: "Al estamparse 
esta Acta hubo una equivocacion ~ositiva: el Almirante no tuvo 
mas hermanos que Dn Bartolome y Dn Diego. Dn Luis fue su 
nieto vno murio en Santo Dominrro: de manera que lo mas p r e  ., 
bable es que se quiso hacer mencion de Dn Bartolome". 

Tambien quisieron subsanar un error los Canonigos de la 
Catedral que en 1783 dieron informes sobre la tumba del Des 
cubridor diciendo que "de las dos cajas de piedra que existen 
en el presbiterio de la Iglesia Catedral, la del lado del Evange- 
lio, contiene los huesos del Almirante Cristobal Colon y la del 
lado de la Epistola, los de su hermano Bartolome". 

Pero los Canonigos de 1783 y Don Antonio Delmonte y Mo- 
reau de Saint Mery incumeron todos en una misma equivoca- 
cion. El error de las Actas no consistia en el nombre de D. Luis, 
sino en la calificacion de hermano. 

Los huesos depositados en el presbiterio de la Catedral, del 
lado de la Epistola, son exactamente los del Almirante Don 
Luis Colon, Duque de Veragua y Marques de Jamaica, como los 
indica la inscripcion de la urna encontrada alli el 14 de abril 
de 1687. Pero sabido es que Don Luis no era hermano sino 
nieto del Descubridor, de cuyos restos se ocupaban Moreau de 
Saint Mery, Antonio Delmonte y los Canonigos. 

Otra observacion. Por no ser nosotros los primeros en apun- 
tarla, no por eso deja de tener una importancia perentoria, y 
es la siguiente: 



En la sesion de la Real Academia de Madrid el 7 de diciem- 
bre de 1877, declaro.el senor Don Santiago de la Pezuela que 
"en el archivo de las Indias de Sevilla y en el departamento 
que constituye el archivo Colombiano existen documentos re- 
lativos a las diferentes exhumaciones de Colon." 

Asi lo asegura H. Harrisse en su estudio sobre los restos de 
Colon (pag. 20). Si es asi, {como puede ser que la Real Acade- 
mia de la Historia, celosa sin duda de la verdad historica, no 
haya publicado aquellos documentos para poner de manifiesto 
la autenticidad de los restos de La Habana y tambien eviden- 
ciar el piadoso fraude del Clero Dominicano? {Por que motivo 
se ha negado el Gobierno Espanol a que penonas dignas em- 
penadas en aquel estudio, consultasen dichos documentos? 

Si los documentos son fehacientes a favor de la tesis espanm 
la, {por que no publicarlos? Si no consienten en publicarlos es 
que son fehacientes a favor de la autenticidad de los restos de 
Santo Domingo. Hay pues que inclinarse a reconocer que por 
fin quedo cumplida la voluntad del Descubridor el cual "Asi- 
mismo especialmente encargo que su cuerpo fuese sepultado 
en esta Isla, no pudiendo escoger sepultura mas grata que es- 
tas partes que Dios quiso dar milagrosamente a conocer, descu- 
bridor y conquistar". 

Lector asiduo de Cosmos hemos visto en el la traduccion de 
un articulo del Doctor F. A. Junker Von Longegg sobre el lugar 
del nacimiento de Colon y sus sepulturas. 

Como, con mucha razon lo dice el autor, ese es un asunto 
que se impone a la atencion general, por el interes de la actua- 
lidad que da la proximidad del cuarto centenario del Descu- 
brimiento. Por ese motivo y porque largos motivos y estudios 
sobre el mismo asunto, me autorizan a ello, me permitire ha- 
cer algunas observaciones sobre el articulo tratado en Cosmos. 

Por lo que hace al lugar del nacimiento de Colon, nada hay 
que objetar. Facil es probar, por las mismas palabras del gran mari- 
no, que era natural de Genova; "siendo yo nacido en Genova". 



Muy distinto es lo concerniente a su sepultura. La cuestion 
ha sido, y es todavia objeto de ardientes discusiones. Y es extra- 
no ver al sabio aleman, en una cuestion de tan grave importan- 
cia historica, proceder con tanta negligencia. Si el ha estado 
en Santo Domingo, no ha sido sin duda, sino de paso pues ha 
visto muy mal las cosas y ha tomado muy mal sus informes. He 
aqui la pmeba: 

Primeramente. Dice habervisto al padre Billii (y no Bellini) 
en Santo Domingo en 1891. Error fragrante. El padre Billini 
murio el 9 de marzo de 1890. El doctor no ha podido verlo sino 
en la boveda donde estaba enterrado ni hablar con el sino en 
el mundo de los espiritus. 

El doctor afirma que el padre Billini presidio a la exhuma- 
cion de los restos descubiertos en Santo Domingo el 10 de s e p  
tiembre de 1877. Eso no es exacto. La exhumacion se hizo en 
presencia de Mons. Roque Cocchia, entonces Delegado de la 
Silla Apostolica y Vicario Apostolico de Santo Domingo, luego 
Arzobispo de Chieti en Italia. El acta de exhumacion fue firma- 
da por el, por el Presidente de la Republica y por los Consules 
extranjeros, incluso el Consul de Espana, que fue destituido 
poco tiempo despues, porque rindio homenaje a la verdad, 
declaro que los restos exhumados eran realmente los del Des- 
cubridor y murio poco despues agobiado de dolor. 

El Dr. Junker dice que "entonces se exhibio un ataud de 
plomo con la inscripcion Illstre Esclarecido Varon Don Cristo- 
bal Colon". Esto es verdad. Pero olvida decir que la misma urna, 
no ataud, tenia otra inscripcion: Primer Almirante Descubri- 
dor de America, la cual hace imposible la confusion que se ha 
querido establecer entre Colon y su nieto Cristobal Colon y 
Carvajal, confusion encaminada a contestar la autenticidad de 
los restos descubiertos en 1877. 

El senorJunker pretende que el titulo de Varon (Baron) se 
aplica a ese nieto del Almirante, y no al gran Colon, que no 
descendia de la nobleza. 

Esto es otro error, que pmeba que el sabio aleman no conoce 
bien el espanol por baron con b. La palabra varon quiere decir 
hombre notable en el sentido de vir, latin; y ese calificativo se 
aplica evidentemente al gran Colon y no a su oscuro nieto. 



La presencia de una bala, o mas bien de una bola de plomo, 
entre la osamenta no podria decir nada. Puesto que si el nieto 
habia asistido avarias batallas, el Descubridor en sujuventud se 
habia encontrado en mas de un combate naval. 

El doctorJunker afirma que "es tradicion todavia corriente 
en el pueblo que Cristobal Colon cl masjoven fue irihumado 
en un ataud de plomo a la izquierda del Altar Mayor". Eso es 
absolutamente falso. Aqui no exsite ni ha existidojamas seme- 
jante tradicion. El Cristobal Colon a que se refieren las palabras 
del escritor Moreau de Saint Mery en su D~.mipcion d~ lnpart~ 
espnnoln de Santo Domingo diciendo que "segun una tradicion 
constante la sepultura de Colon se encontraba a la izquierda 
del Altar Mayor en la Iglesia Catedral", aquel cuya sepultura 
procuraba descubrir es precisamente el gran Colon. El pasaje 
del Sinodo diocesano de 1683 se refiere justamente a Colon 
"por el cual fue descubierta esta isla", dicen en todas sus letras 
los actos sinodales. 

El doctorJunker refiere que "los restos encontrados en 1877 
han sido colocados en un nuevo ataud y puestos en una boveda 
en el mismo lugar". El doctor aleman ha visto muy mal. Los 
restos descubiertos en 1877 se han dejado con respeto en la 
misma urna antigua en que fueron encontrados, la urna colo- 
cada en una caja de vidrio, donde el viejo sabio hubiera podido 
verla y leer todas las inscripciones. 

Esverdad que la Academia de Historia de Madrid ha presen- 
tado un informe acusando a Mons. Roque Cocchia de "fraude 
piadoso" y declarando que la urna encontrada no contiene sino 
los retos del Cristobal Colon el nieto. Pero ese informe lleno de 
errores fiagxantes ha sido redactado por academicos encarga- 
dos, no de hacer una investigacion imparcial sino de negar la 
autenticidad de los restos encontrados en Santo Domingo. 

Por el contrario la "Sociedad Liguriense de Historia Nacio- 
nal" de Genova, la "Sociedad Historica de NuevaJersey" de los 
Estados Unidos, la "Academia de Historia" de Washington y 
un sinnumero de sabios, Cesar Cantu y Roseiiy de Lorgues, entre 
otros, han proclamado que los restos encontrados en 1877 son 
incontestablemente los de Cristobal Colon. 

Cuando se toma la pluma para tratar una cuestion, sobre 
todo una cuestion de gran interes, como la que nos ocupa, se 



estudian los hechos historicos, que con ella se relacionan, y no 
se viene a asegurar que "Bartolome Colon murio gobernador 
de Santo Domingo". 

Semejantes errores y todos los que hemos indicado dicen 
que caso se debe hacer a las opiniones emitidas por su autor 
sobre el mismo asunto. No es con falsedad que se probara que 
los restos descubiertos en Santo Domingo en 1877, no son los 
de Colon el Descubridor. 

"Raciocinar, discutir, por un fin bueno, fue siempre obra 
de utilidad". 

El publicista puertomqueno Don Eduardo Neumann Garcia, 
quien visito nuestras provincias cibaenas, en busca de elemen- 
tos para una historia de los indios antillanos, es ya el autor de 
una obra titulada Benefactores y hombres notables dePudoRico. Que, 
merced a la cortesia de un amigo nuestro hemos podido leer y 
apreciar como fruto de acuciosas investigaciones, revestido con 
las galas de estilo tan correcto como elegante. 

Adolece empero, aquel precioso trabajo historico, de cier- 
tas inexactitudes de las cuales es capital la sentencia que p r e  
nuncia contra la autenticidad de los restos de Colon que la 
Republica Dominicana guarda religiosamente en nuestra Igle- 
sia Primacid. 

He aqui las palabras del senor Neumann: 

En 1877, hallandose a rqbaracion la Catedral de 
Santo Dmingu bajo la direccion del canonigupaiiencia- 
rio Don Francisco Javier Billini (sic) y en arregio elpavi- 
mento de la Capilla mayol; MonsenorRoque Cocchia, de 
la orda de Capuchinos, Vicario apostolico de la Arqui- 
diocesis, anuncio u& et orbi que los restos ileuados a La 
Habana por los marinos espanoies, afines del siglopasa- 
do, no eran los del ilustre heroe de los mares: que las ver- 
daderas ceniurc delDescuinidorse habzan encontrado en 
aquel templo; de ahi surgieron largas poiemicas entre 



publicistas de uno y otm pak, en p cada uno prdadw 
recabar para el suyo la gloria de poseer las veneradas reli- 
quias. Pero despues de leer el infonne de la Real Acade- 
mia de la Historia al Gobiao de S. M. sobre el supuesto 
hallnxgo de los verdaderos restos de Colon a la Zgiesia 
Catedral &Santo Domingo, e l d e h  An taw ikpa Prieto 
despues de su viaje a aquella isla, el estudio del academi- 
co Don Jose Mana Asmio, Los restos de Colon estan 
en La Habana, y la opinion del cubano Don Ignacio de 
Armas, que, apesar desus ideas separatistas, dando qm 
plo de imparcialidad, escribio un folleto con este signijca- 
tivo titulo: Las cenizas de Cristobal Colon suplanta- 
das en Santo Domingo, no hay queponeren duda que 
la caja aparecida contiene los restos &Don CnStobal C* 
lon y Toledo, nieto del Descubridory no los autenticos del 
nauta que saco de la oscuridad de los mares un  mundo': 
(Obra cit., Cap. XXIZI, p. 155). 

A tan erronea opinion, que en fallo sin apelacion, parece 
erigir el senor Neumann, no se debe dar paso sino oponer una 
iusta rectificacion. Por cuvo motivo. v haciendo nuestra esa < . , 
obligacion de verdad, recordaremos aqui algunos argumentos 
de los tantos escritores de diferentes nacionalidades v~orende  , . 
menos susceptibles de parcialidad que los espanoles y domini- 
canos, han aducido contra la invencion del senor Armas, pues 
de este publicista es la introduccion de Cristobal Colon y Toledo 
en esta importante litis historica. 

Vemos que el senor Neumann estudio los escritos de Don 
Manuel Colmeiro, de Don Antonio Lopez Prieto, de Don Jose 
Mana Asensio, de Don Juan Ignacio Armas. 

habra estudiado los trabajos del aleman Rodolfo 
Cronau: Los restures de C. Colon; del frances Roselly de Lorgues: 
LesDaul cercuet'k de Col& del italiano Belgrano Sella: Recato 
sco@ria dek ossa di C. Colombo; del americano Gilmary Shea: Wm 
are the remains of Colombus, del aleman Rodolfo Cronau: 'Los 
restos de Colon", en el segundo tomo de su obra Americq de 
Femccio Pasini: La cuna y la tumba de Colon, publicado en Bue- 
nos Aires; del ingles T. Twiss: CnStopher Columbus, a monograph of 
this u m  Curialplam, y de tantos otros? 



Pues bien en ellos podria haber visto el senor Armas que 
todo lo que se apropiaron lo senores Colmeiro y Asensio des- 
cansa sobre un error desmentido. 

Efectivamente. 
que monumento o documento historico se fundo el 

senor Armas para aseverar que Cristobal Colon y Toledo fue 
sepultado en la Catedral de Santo Domingo? En ninguno, mas 
que en un parrafo de la obra de Moreau de St. Mery: Desmmp 
cion de la parte espanola de Santo Domingo, en la cual, al tratar de 
la tumba de Cristobal Colon el Descubridor, dice: "Un sinodo 
celebrado en 1683 hablando de la iglesia de Santo Domingo, 
anade que fuera de las gradas del altar mayor a derecha a iz- 
quierda, reposan en dos urnas de plomo, los huesos de Cristo- 
bal Colon y los de Don Luis su hermano." 

Esta palabra inexacta es la unica base de la invencion del 
senor Armas. Si, inexacta a todas luces; tan inexacta como la 
asercion con que la quieren enmendar en 1873 los canonicos 
de la Catedral, quienes en sus certificaciones citadas tambien 
por Moreau de Saint Mery (Obra cit.) escribieron: "la caja de 
piedra del lado del Evangelio contiene los huesos del Almiran- 
te Cristobal Colon y la del lado de la Epistola los huesos de su 
hermano Don Bartolome". 

De todos modos, el Cristobal Colon de que se trata en aque- 
Uos documentos no es el desconocido Cristobal Colon y Toledo, 
sino el almirante Cristobal Colon. 

Y asi lo dicen explicitamente las actas sinodales a que ape- 
la. En la pagina 13 de las Actas del Sinodo diocesano celebra- 
do en 5 de noviembre de 1683 por el arzobispo Fr. Domingo 
Fernandez de Navarrete, famoso por haber sido confesor de 
la fe en China, y por su oposicion a los jesuitas en la cuestion 
de ritos, se lee textualmente: "Segun la tradicion los antiguos 
los huesos del insigne y muy famoso Cristobal Colon que des- 
cubrio esta isla, reposan en una urna de plomo en el santua- 
rio, cerca de las gradas del altar mayor y del otro lado estan 
los de Don Luis su hermano." El difunto de cuyos restos era 
el Descubridor y nada, nada dicen aquellas actas de la tumba 
de su nieto Cristobal Colon y Toledo. 

Repetimos. que documento historico funda el seiior 
Armas su asercion de que Cristobal Colon y Toledo estuviese 



sepultado en el Santuario de la Catedral? Unicamente en las 
Actas Sinodales de 1683. Pues bien, las Actas Sinodales no di- 
cen tal cosa. Luego la asercion del senor Armas es una mera 
fraudulosa invencion. En nada indica que estuviesen deposita- 
dos en la Catedral los restos de Cristobal Colon y Toledo cuyo 
nombre pretendieron sacar de su merecida oscuridad los es- 
critores espanoles para oponerlo a la autenticidad de los restos 
del Ilustre y Esclarecido Varon que fue su abuelo. 

En el pavimento de nuestra Iglesia pnmacial todo fue re- 
movido en 1877, no se encontraron mas que tres pequenas 
bovedas sepulcrales: una la de Don Luis Colon y Toledo, otra 
vacia de la que se extrajeron en 1795 los restos de algun difun- 
to y fueron llevados a La Habana y la tercera que en 1877 de- 
volvio a la luz la urna del Ilustre Colon, Descubridor de Ameri- 
ca y Primer Almirante. 

Pues bien, si esta tercera urna contenia los restos de Cristo- 
bal Colon, si la primera contenia los restos del Almirante Don 
Luis Colon, {en donde estan los restos del segundo almirante 
Don Diego Colon, los cuales de cierto y por testimonios nunca 
desmentidos se sabe que estan tambien sepultados en el San- 
tuario de la Catedral? 

es a todas luces claro yverosimil que los restos de aquel 
difuntoexhumado en 1795 fueron los que ahorafaltan, los del 
propio Don Diego Colon? 

La Providencia no permitio que las autoridades espanolas, 
aun movidas por un loable sentimiento de dignidad nacional, 
arrancasen los huesos del Descubridor de esta isla, en la cual el 
quiso, y lo manifesto repetidas veces, fuesen ellos depositados. 

Y, como nunca es tarde para volver de un error, no duda- 
mos que llegue por fin el dia en que nuestros contradictores 
mismos dejen descansar en paz las cenizas de Colon en el mau- 
soleo, en que las guarda con veneracion la antigua Espanola, 
hija predilecta del inmortal Navegador. 

Santiago de los Caballeros, Rep. Dominicana, 
14 de febrero de 1902. 

Listin Diario, 1 de agosto de 1923. 



Apuntes sobre los restos de Colon 

Admirador, como el que mas, de aquel genio portentoso 
que la ciencia y la fe engolfaron impavido en las inmensidades, 
entonces misteriosas del "mar tenebroso", de aquel varon a 
quien la envidia impuso la corona de las persecuciones, la au- 
reola del martirio; anhelo ver el dia en que sus cenizas dejen 
de ser, ellas tambien, presa de vanas discusiones. Tiempo es ya 
de que la verdad y lajusticia se den la mano para venir a aclarar 
el velo impio que encubre la tumba de Colon; y que la posteri- 
dad, y acaso la devocion, sepan sobre que lapida depositar sus 
homenajes y en donde venerar las reliquias de aquel hombre 
providencial. 

1 
El Informe de la Academia de Madrid 

Al hacer otra vez el estudio de los escritos en que se ha im- 
pugnado la autenticidad de los restos del Descubridor del Nue- 
vo Mundo encontrados en la Catedral de Santo Domingo en 
1877, nos hemos fijado con preferente atencion en el informe 
presentado al gobierno de S. M. Catolica por la Real Academia 
de Madrid, por cuanto este documento parece que mejor que 
ningun otro debia traer acopiados los datos mas completos y 



mejor expulsados, y tambien prestar mayor confianza por ser la 
obra de la corporacion mas competente y mas autorizada en 
Espana sobre asuntos de tal linaje, asi como por el caracter ofi- 
cial, que la aprobacion de aquel gobierno le imprimia. 

Y al recorrerlo con el mayor detenimiento, nueva sorpresa 
nos ha causado el encontrar alli, no la prudente imparcialidad 
de un estudio, sinojuicios premeditados fundados en deficien- 
cias y contradicciones. 

El senor Colmeiro, autor del Informe, es individuo de nu- 
mero y censor de la Real Academia. Con toda la apariencia de 
una seria disquisicion, su proposito no fue indagar donde des- 
cansan las cenizas de Colon, sino persuadir el publico que el 
hallazgo del 10 de septiembre solo fue una "marana" (p. 75), 
un "fraude piadoso" (p. 22). A tal fin encaminada va toda su 
argumentacion, a probar que los restos encontrados no son los 
del Almirante, sino los de otro Cristobal Colon, su nieto, y que 
fraudulentamente sustituyeron las autoridades dominicanas. 

Para eso era preciso asentar que los restos de este segundo 
Cristobal Colon estaban inhumados en nuestra catedral. Y por 
eso es que afirma que "deben reputarse como ciertos los ente- 
rramiento~ de don Luis, tercer Almirante y de su hermano Don 
Cristobal, el segundo de este nombre" (p. 37). $Omo intenta 
demostrarlo? 

Citando en parte un texto de las actas sinodales de 1683 
que encierran un error: "los huesos de C. Colon yacen en una 
caja de plomo con los de su hermano D. Luis" (p. 45). Y ana- 
de: "en las palabras D. Luis su hermano la Academia fijara en 
adelante su atencion" (p. 45). 

que quiere fijar la atencion de la Academia en esas pala- 
bras? Porque de ellas pretende deducir que el Cristobal Colon 
enterrado alli es hermano de D. Luis, nieto del Almirante. 

{Por que no cito en toda su integridad el texto original del 
Sinodo, que es: Sinodo Diocesano del Arzobispo de Santo Domingo, 
celebrado pm el Zlmo y Rvdmo. Serim Don Fray Domingo h a n d a  
Navarrete. Ano de 1683, dia 5 de noviembre (p. 12). "Habien- 
dose descubierto esta isla por el muy insigne y celebrado en el 
mundo D. Cristobal Colon, cuyos huesos yacen en una caja de 
plomo en el presbiterio al lado de la peana del Altar Mayor de 
nuestra Catedral". 



Aqui no hay duda posible. El Cristobal Colon de que se trata 
es el Descubridor y en ninguna manera su oscuro nieto, Cristo- 
bal Colon y Toledo. 

Poniendo, pues, las cosas en plena luz, ya no tenia el senor 
Colmeiro equivoco en que fundar la sentencia con que con- 
cluye su requisitoria contra los dominicanos; cuya sentencia no 
es sino la opinion, que en un apasionado opusculo emitiera el 
senorJ. 1. Armas y que la Academia pretende autorizar repre  
duciendolo. 

Y asi mismo cita a Moreau de Saint Mery: "otro extranjero 
quien en 1780 visito los monumentos de la parte espanola de 
la isla de Santo Domingo" (p. 48). Error. Pues fue en 1783 que 
tan solo, estando Moreau de St. Mery en Cabo Frances le pidio 
a D. Jose Solano "que le consiguiera algunos informes ciertos 
sobre la sepulturade <;ristobal Colon en Santo Domingo". 

Se nota con asombro como, desconfiando de si misma, la 
Academia invoca el auxilio de las luces ajenas, principalmente 
las del senor Alonso Lopez Prieto y de Juan Ignacio Armas, 
impugnadores intransigentes del hallazgo de 1877 y los cuales 
o no vinieron a Santo Domingo, a buscar elementos de estu- 
dio, o no los quisieron ver. 

11 
Muerte y enterramiento de Cristobal Colon 

Por lo que hace al lugar de nacimiento de Colon, nada hay 
que objetar. Facil es probar, por las mismas palabras del gran 
marino, que era natural de Genova: "siendo yo nacido de 
Genova". 

Muy distinto es lo concerniente a su sepultura. La cuestion 
ha sido objeto de ardientes discusiones. No es extrano ver que 
un sabio aleman, el Dr. Junker Von Longegg, haya tratado la 
cuestion con negligencia; si estuvo en Santo Domingo, fue de 
paso, y si vio las cosaq, tomo muy mal sus informes. 

El doctorJunker afirma que "los restos encontrados en 1877 
han sido colocados en un nuevo ataud y puesto en el mismo 
lugar". 



Muy mal vio el doctorJunker. Los restos descubiertos se han 
dejado con respeto en la misma urna antigua en que fueron 
encontrados y la urna colocada en una caja con vidriera, don- 
de el sabio aleman debio verla y leer las inscripciones. 

La Academia de Madrid en su informe acusa de "fraude 
piadoso". Pero por lo contrario, la Sociedad Liguriense de His- 
toria Nacional de Genova, la Sociedad Historica de Nueva Jer- 
sey, 1aAcademia de Historia de Washington y un sinnumero de 
sabios, Cesar Cantu y Rosselly de Lorgues entre otros, han pro- 
clamado que los restos encontrados en 1877 son incontestable- 
mente los de Cristobal Colon. Tambien Las Casas habla de que 
los restos "los trujeron a esta ciudad de Santo Domingo"; lo 
que indica que siendo la ultima vez que Las Casas estuvo en 
Santo Domingo en 1544 (del 9 de septiembre al 14 de diciem- 
bre) luego los restos estaban en Santo Domingo en 1544. 

El Informe dice: 

Fueron stp~ltados los despojos delpimerAlmirante de 
las I n d k  a la IgIesta conventual de los l? l? Francisca- 
nos de Valladolid, celebrandose sus exequias con pompa y 
sohnidad  en la parroquia de Santa Maria de la Anti- 
gua y de aiii fue en trrrtepocesion conducido el cadaver 
al convento de los Franclrcanos. 

Esto lo dice la Academia sin suficiente examen, pues luego 
anade: 'es verdad que Mtan documentos que lo acrediten, pero 
sobran historiadores que lo refieren". Pero no cita ninguno. 

Por esos es que nosotros repetimos, con H. Harrisse, autor 
del libro La dlIasiUn sobre los restos de Colon: "Las pmebas faltan 
en absoluto". 

Luego aquellas supuestas 'exequias solemnes" son nada me- 
nos que mera invencion destinada a probar que no "fue Cristobal 
Colon enterrado osc-ente y poco menos que de limosna". 

En la pagina 10 del informe se lee: "De Valladolid fueron 
trasladados aquellos gloriosos restos a la Cartuja de Santa Maria 
de las Cuevas". 

Asi mismo lo dice Don Diego Colon en un parrafo de su 
testamento otorgado en Santo Domingo el 23 de septiembre 
de 1523 (Archivo de Indias): "La segunda traslacion de las ce- 



nizas del Descubridor tuvo por objeto dar a sus mortales despe 
jos sepultura perpetua en la Isla Espanola y ciudad de Santo 
Domingo. Tal fue suvoluntad y asi lo encargo". Luego agrega: 
"Mi padre especialmente encargo que su cuerpo fuese sepul- 
tado en esta isla no pudiendo escoger sepultura mas grata que 
en estas partes que Dios milagrosamente le quiso dar a con* 
cer, descubrir y conquistar". 

Asi mismo dice Navarrete: "En 1498 Colon le ordeno a sus 
herederos que cuando se pueda hagan erigir una iglesia bajo 
el titulo de Santa Maria de la Concepcion en la isla Espanola, 
que Dios me dio milagrosamente y me agradaria que fuera en 
La Vega, que se iiama de La Concepcion". 

Sin apelar a las cedulas de Carlos V que cita, la Academia 
debio ver el Protocolo de las Cuevas, que dice: "en este ano 
1536 los restos de Don Cristobal Colon fueron entregados para 
ser llevados a la isla de Santo Domingo". 

E. de Garibay dice: 

Dona Maria de Toledo, esposa de Don Diego Colon, 
volvio a Santo Domingo en 1544 y donde ella murio en 
1549, fue enterrada en la capilla mayor de su Iglesia 
Catedral con los Almirantes, su suegro y marido, a los 
cuales habia licuado consigo en su navio cuando torno a 
las Indias la ultima va .  

Harrisse cita este testamento: "Mi voluntad es que traigan 
los huesos de Don Diego, los cuales mando que se pongan en 
la capilla mayor y que mi cuerpo sea enterrado donde estan 
enterrados los Almirantes, nuestros senores". Este testamento 
fue dejado al arzobispo Fuenmayor y uno de los albaceas fue el 
obispo de San Juan Don Rodrigo de Batidas. 

En el documento de Navarrete se lee: 

Ohos infanes autenticos y j 2 e d i p s  recibim &Don 
Antonio desan Martin, empleado en los archivos del cabil- 
do de Sm'lla para lo que concione a VaUadolUI. En esta 
ciudadjiu que murio Colon, habiendo sido su cuopo a2p3 
sitado en el convento de San Francisco, y de allf fue trasla- 
dado en 1513 al monastenteno de la Cartuja de las Cueuas. 



111 
Las inscripciones 

El cabaiio de bataila de nuestros contendores sobre las sagradas 
reliquias en disputa es lo moderno de los caracteres de las inscrip 
ciones que contiene la urna. Y efectivamente ese es el punto en 
que mas han ejercitado su ingenio los academicos empenados en 
representar el hallazzo de 1877 como una 'f&an. - 

La primera circunstancia en que mas hicieron hincapie es la 
multiplicidad de las inscripciones. "A ese silencio de la muerte, 
se lee en el informe (p. 7), oponen los inventores de los verda- 
deros restos de Colon una locuacidad nunca usada e impropia 
de la severa gravedad de un monumento funebre". 

Asi mismo dice el senor Colmeiro: "La caja habla por los 
codos. Yjustamente en esa locuacidad tan inusitada, tan fuera 
de razon como de tino, encuentran los incredulos la primera 
causa de sospechas" (T. 2, p. 845). 

Obvia y sencilla es la repuesta. A falta de toda senal exterior 
que le revelara a la posteridad la tumba del Descubridor, 
parece mas verosimil: o que se dejara la escondida urna sin ins- 
cripcion ninguna expuesta a confundirse con la de algun otro 
difunto, o que se cincel- en ella repetidas inscripciones para 
presem los restos del olvido? Prueba es la actual controversia, 
que aquel aparente exceso de inscripciones no era tan fuera de 
razon y tino, pues ha sido suficiente para salvar a Colon de las 
contradicciones que hasta en su tumba le vinieron persiguiendo. 

Importa considerar cada inscripcion por separado. Pero, 
antes de todo, es preciso determinar la epoca a que deben 
atribuirse. Desde el principio los escritores dominicanos nega- 
ron que se debiera fijar esa epoca en el siglo XVI; y la Acade- 
mia conviene en que "son asi" y quede aceptada la fecha o 
punto de partida propuesto. Con esta concuerda la opinion de 
varios autorizados paleografos. Don Andres Gloria, profesor de 
paleografia en Padua, Don Cesar Paoli de Florencia, don Isidoro 
Carini de Palermo, han declarado "que las predichas inscrip 
ciones, no parecen mas antiguas que del siglo decimoseptimo". 
Queda, pues, determinada esa fecha, que en nada puede per- 
judicar la autenticidad de los restos, pues en aquella epoca no 
existian dominicanos interesados en hacer "la sustitucion de 



personas al de farsa sacrilega. En el siglo XVII se cincelo en la 
urna Illtre y Esdo Varon Dn. Cristobal Colon Descubridor" y 
fue porque realmente se encontraban en aquella urna sus res- 
tos. Y hasta nuestros detractores confiesan: "Esa caja de plomo 
es la misma en que estuvieron los restos de Colon". 

Dice desdenosamente Colmeiro en su informe: 'La inscrip 
cion de la planchita de plata sera mirada con desden por cual- 
quier arqueologo, la letra de mano empleada basta para recu- 
sar su autenticidad. A la simple vista se puede formarjuicio de 
que es muy modernan. 

Sin embargo, el profesor Cesar Paoli dice que "esta escritu- 
ra no es mas antigua que el siglo XVII, acaso de la segunda 
mitad de aquel siglon. Luego este famoso arqueologo no la miro 
con tanto desden, antes bien afirma que no es moderna. Aun 
mas, el senor Frederick Ober encontro en los archivos de San- 
to Domingo una partida de bautismo de 1591 de una escritura 
semejante a la de la planchita. 

La inscripcion "D. de la Per Arte", grabada en la parte exte- 
rior de la tapa contiene abreviaturas que la Academia no halla 
autorizadas por la costumbre en el tiempo a que se atribuyen. 

Esto podria ser exacto, si el tiempo a que se atribuyen fuese 
la primera mitad del siglo XVI; pero la Academia olvida aqui 
que algunas paginas mas arriba habia admitido el punto de 
partida propuesto por los dominicanos, es decir el siglo XVII, 
en cuya epoca nada tienen de extrano esas abreviaturas. 

"Sobre la tapa de la caja en letras incalificables y abreviacio- 
nes no conocidas en epi@a alguna lease D. de la Per Ate" (p. 
845). Y anade: "Esta parte ha sido la que merece mas agria cen- 
sura y la menos defendible de la fama". Esto dice el senor Asensio. 

Conclusion 

Pues esas letras "incalificables" las califica el senor Belgrano 
de "neogoticas" y "cuya forma no repugna al siglo N I " .  Y lo 
mas particular es que esa inscripcion de Don Luis Colon, cuya 
autenticidad prodama el senorAsensio, como tambien prodama 



la de la otra inscripcion "Illtre Esdo Varon", a pesar de las abre- 
viaciones. 

Lo que si merece agria censura es la inconsecuencia con 
que se afirma ahora una cosa y luego otra completamente con- 
tradictoria. 

Lleguemos a la ultima inscripcion; la de las letras goticas 
alemanas. El senor Colmeiro afirma que "lo cierto y averigua- 
do es que las inscripciones en letra gotica dejaron de estar en 
uso entre nosotros desde 1520, por cuya razon la inscripcion 
en letras goticas que tiene la caja en la parte interior de la tapa 
es sospechosa". "Tambien es sospechosa porque el nombre de 
Cristobal Colon se halla escrito, contra toda verosimilitud, se- 
gun las reglas de la ortografia moderna" (quiere decir sin h). 

Poca memoria tuvo el senor Colmeiro y la Academia de que 
fue interprete. Pues en la misma pagina 81, en que se asevera 
que Cristobal debiera estar escrito con h, a las nueve lineas de 
distancia, cita la inscripcion sepulcral de D. Fernando Colon, 
hijo de D. Cristobal Colon, en que escribe Cristobal sin h. 

Asi se refuta a si misma la academia dando pruebas de su 
ligereza y apasionamiento con que expidiera su informe. 

En ese capitulo 3 le parece al senor Colmeiro que la inscrip 
cion es sospechosa por ser gotica. Pero en el capitulo 5, al citar 
con marcada complacencia las temerarias afirmaciones de J. 1. 
Armas, opina que "Cristobal Colon y Toledo convenia la ins- 
cripcion en letras goticas "alemanas". 

Yeso que Cristobal Colon y Toledo murio despues de 1520. 
Y, aunque la Academia declaro "que las inscripciones en letra 
gotica dejaron de estar en uso desde 1520", ahora declara que 
esa inscripcion gotica cincelada despues de 1520 es autentica. 

Tamanas contradicciones pasan de toda verosimilitud. 
El senor Asensio, miembro de la Academia, refuta a sus con- 

socios diciendo: 'La inscripcion en letras goticas alemanas es lo 
unico antiguo que hay en todo lo cincelado en la caja" (T. 2, p. 
846). "Entre las repetidisimas inscripciones que presenta hoy 
la caja la iinica que de antiguo estaba grabada en ella era la de 
la tapa" (p. 857). 

De manera que, si para el senor Colmeiro la inscripcion go- 
tica era sospechosa, para el senor Asensio es antigua y grabada 
de antiguo. 



Ajuicio de los paleografos imparciales "los caracteres de la 
inscripcion Illtre y Esdo Varon Dn Cristobal Colon son del siglo 
XVII" (Prof. Carini). 

En nuestra humilde opinion ese letrero, asi como los de- 
m&. se cincelaron en la urna por los anos 1635, cuando el arz* 
bispo don Francisco Pio ordeno que "las sepulturas se cubran 
para que no se hagan en ellas desacato y profanacion los hereges 
e ahincadamente le suplico en la sepultura del Almirante Vie- 
jo". Entonces fue que "por el vuelo de la pirateria en el mar 
de las Antillas desaparecieron el epitafio y todo signo exterior 
que designase la sepultura". 

Esa inscripcion es la suficiente para dar testimonio de la 
autenticidad del hallazgo de 1877.Y con razon es que el senor 
Asensio afirmo: (p. 846) "en letras goticas alemanas esta la cla- 
ve del enigma". 

Ahora diremos nosotros con el senor Hamsse: 

Los inteligentes, que han visto, ieidog examinado rui- 
dadosamate las inscripciones, el caracter de las ietras, 
las abreviaturas, dgrabado, la phtina y P.$$ rolor id?$- 
nibie, que el tiempo solammtt p d e  imprimir m los &a- 
les, son los unicos que hasta ahora tienen datos para pp 
nunciarsu voto pn la cuestion dPnutenti~~dprMnovida 
por este inesperado hallazgo. 

Por tanto nos atendremos a la reciente opinion del senor 
Ober, quien examino y fotoRraf1o las inscripciones, y opino que 
eran autenticas. 

Asi como la opinion del explorador aleman Rudolf C .ronau 
el cual, despues de examinar las inscripciones, con el mayor 
esmero, declara que "cuando se las estudia cuidadosamente se 
ven que son antiguas e incontestablemente genuinas". 

Cuando el senor Frederick A. Ober llego a Puerto Plata y 
me favorecio con su vista, interrogado por el le declaramos 
nuestra bien meditada y sincera conviccion de que las objeci* 
nes afrontadas por los escritores espanoles comisionados para 
negar la autenticidad de los restos hallados en 1877 no son 
dificiles de refutar. 



La "bala": ningun interes podia tener un dominicano en 
colocar alli un objeto cuya presencia no podia menos que com- 
plicar la cuestion. Las inscripciones son del siglo XVII y proba- 
blemente fueron grabadas en 1655 cuando se borraron todas 
las senas exteriores que pudieran haber denunciado a las 
profanaciones de los ingleses la tumba del Descubridor. La 
"planchita de plata": evidentemente que estaba fijada en la 
parte interior de la urna donde existen dos agujeros que c e  
rresponden a los que lleva. 

Lo unico que dejaba cierta oscuridad en nuestra mente era 
el caracter del letrero de la planchita, y asi se lo declararnos al 
senor Ober. Entonces fue que el fotografio una partida de bau- 
tismo, que en los archivos de la Catedral se le enseno, y cuyo 
facsimil me regalo, que dice: "Comienqa el ano de miliqui- 
nientos incuenios y un ano. Henero de 1591". El caracter de la 
letra, me observo el senor Ober, se asemeja al tipo del letrero 
delineado en la planchita de plata y demuestra que esa letra 
cursiva se empleaba a mediados del siglo XVI. No es, pues, ex- 
trano ver la escritura cursiva usada en un letrero del siglo XVII, 
como son las de las demas inscripciones. 

Con esta aclaracion queda despejada la cuestion de todos los 
puntos, que a ojos imparciales podian oscurecerla. Luego llama- 
remos la atencion sobre las falsedades en que la parcialidad ha 
pretendido adulterar los hechos con intencion de presentar el 
asunto bajo aspecto injurioso para el pueblo dominicano. 

El texto exacto de las Actas Sinodales de 1683 (impresas en 
Madrid) es: Titulo 5. De la Iglesia Catedral y sus Ministerios. 
Capitulo 1. "Habiendose descubierto esta Isla por el insigne y 
muy celebrado en el mundo Don Cristobal Colon, cuyos huesos 
yacen en una caja de plomo en el Presbiterio al lado de la pea- 
na del altar mayor de nuestra catedral, con los de su hermano 
Don Luis, que estan al otro, segun la tradicion de los antiguos 
de la isla". Aqui no se trata de Cristobal Colon y Toledo, nieto. 

El historiador frances Moreau de St. Mery, quien reprodujo 
aquella parte de 1asActa.s sinodales (en su Desmjbn'on de 
espanola de Santo Domingo, edicion de Filadeina, p. 130) comge 
el error que integra aquel parrafo con estas palabras: "El si- 
nodo incurre en un error dando a Colon un hermano, pues es 
sabido que nunca tuvo hermano del nombre de Don Luis". 



Y nuestro historiador Antonio Delmonte y Tejada en su Histe 
r i ~  deSantoDomingn (T. 2, Cap. IV) al citar aquellas Actas tambien 
las quiso enmendar: 'al estamparse esta Acta hubo una equivoca- 
cion positiva. El Almirante no tuvo mas hermanos que Bartolome 
y Diego. Luis fue su nieto y no murio en Santo Domingo". De 
modo que probablemente se quiso mencionar a Bartolome. 

Los canonigos de la Catedral, que en 1783 dieron informes 
sobre la tumba de Colon, dicen: "De las dos cajas de piedra 
que existen en el Presbiterio la del lado del Evangelio contie- 
ne los huesos del Almirante Cristobal Colon y la del lado del 
Epistolio los de su hermano Don Bartolome". 

Otra observacion que no deja de tener una importancia 
perentoria es la siguiente: 

En la sesion de la Real Academia de Madrid del 7 de di- 
ciembre de 1877, el senor Don Santiago de la Pezuela declaro 
que "en el archivo de las Indias de Sevilla y en el departamen- 
to que constituye el archivo colombiano, existen documentos 
relativos a las diferentes exhumaciones de Colon". 

Y asi mismo lo asegura el senor Harrisse en su estudio (p. 20). 
Luego si es asi, como puede ser que la Real Academia, celo- 

sa sin duda de la verdad historica, no haya publicado aquellos 
documentos para poner de manifiesto la autenticidad de los 
restos de La Habana y tambien "evidenciar" el "piadoso frau- 
de" del clero dominicano. que motivo se ha negado el 
gobierno espanol a que personas dignas y empenadas en aquel 
estudio consultasen dichos documentos? 

Si los documentos son fehacientes a favor de la tesis espafio- 
la, que no publicarlos? 

Si no consienten en publicarlos, es que son fehacientes a 
favor de la autenticidad de los restos de Santo Domingo. 

Es necesario inclinarse y reconocer que por 6x1 ha quedado cum- 
plida lavoluntad del Descubridor, el cual aAsirnismo especialmen- 
te encargo que su cuerpo fuese sepultado en esta isla. No pudien- 

- - 

do escoger sepultura mas grata que en estas partes que ~ i o s  quiso 
milagrosamente darle a conocer, descubrir y conquistar". 

Gurabo, 15 de marzo de 1902. 

Listin Diario, 8 y 15 de noviembre de 1925 





APUNTES DIVERSOS 





Leccion historica 

Durante las guerras civiles de Roma aparecio un hombre 
llamado Catilina, quien habiendo reunido a su alrededor cier- 
to numero de facinerosos, perdidos de deudas, de desordenes 
y de crimenes, conspiro el incendio de la ciudad, el deguello 
de los principales ciudadanos, el pillaje, la ruina de la Republi- 
ca. Por fortuna, entonces presidia el Estado un magistrado en 
que se hallaba unida una energia invencible a un inquebranta- 
ble patriotismo. Este descubrio los proyectos de los conjurados, 
les quito la mascara ante el Senado, arresto a algunos, obligo a 
los otros a librar a Roma de su presencia, a fugarse a un campa- 
mento, que fue la tumba de la faccion. 

Cuando habiendo llegado al termino de su cargo, los ami- 
gos de los facciosos quisieron perder a aquel buen ciudadano, 
acusandole de ilegalidad y de arbitrariedades, el consul subio 
impertemto al Capitolio yjuro que habaa salvado laRepublica, y 
sus conciudadanos agradecidos le proclamaron padre de la 
patria, y la posteridad saluda con admiracion su nombre, el 
nombre ilustre de Ciceron. 

Vivos debates tuvieron lugar en el Senado cuando se trato 
de decidir la suerte de los reos. Los mas sensatos y patriotas de 
aquella ilustre corporacion optaron porque se emplearan me- 
dios severos de represion, entre ellos Ciceron y Caton. Un jo- 
ven se levanto para contradecirles, e intento en nombre de la 
libertad salvar a los culpables, sacrificando asi la salvacion de la 



patria a un interes de partido, y a sus planes de ambicion. Este 
fue aquel joven vicioso de quien ya Ciceron decia que en el 
habia varios MariuF; mas tarde paso el Rubicon, hollo todas las 
leyes patrias, dio muerte a la libertad de Roma, y fue el prime- 
ro de sus execrables tiranos; aquel hombre fue Julio Cesar. 

Alerta, pues, los patriotas, contra los demagogos modernos; 
contra los enanos pretenciosos, plagianos de aquel gigantesco 
criminal, contra aquellos que quieren fundar su popularidad 
asi sea sobre las minas del pais. Desconfiemos de sus falaces 
doctrinas y un dia podremos jurar como Ciceron que hemos 
salvado la Pauia. 

El Orden, 4 de agosto de 1874. 



A El Nacional 

Si la redaccion de El Nacional se ha sorprendido de los car- 
gos inmerecidos o no que se le hicieran en una circular del 
Ministerio del Interior, con mejor razon quedo sorprendido el 
infrascrito de que su humilde opinion emitida en el numero 
90 de ElPoniair* haya servido de tema a aquel periodico, en su 
numero 40, para impugnar al gobierno. 

Nos sorprende que una corporacion en cuyo seno no han 
de caber sino sentimientos de alta dignidad se rebajase a usar 
la tactica favorita de los animos vulgares: acusar y denunciar a 
otro para excusarse a si propio. 

Nos sorprende sentir la hiel con que se lanzan a los amigos 
de la alianza ofmiva y defasiva con Hait i4e cuya opinion no 
somos completamente participes- los injuriosos epitetos de 
haitianizados y de hombres de bastardas aspiraciones. 

Nos sorprende saber por ElNacionalque existen individuos 
cuyos ensuenos sean la unidad del territorio pudiendo no- 
sotros asegurar a sus redactores que tales individuos no se 

* Se refiere al articulo "El mtado con Haiti", publicado en el referido 
numero de ECPmunir, con fecha 20 de septiembre. Ese escrito no se inclu- 
ye en esta recopilacion, debido a que no lo hemos podido localizar. (Nota 
del editor). 



encuentran en el Cibao, que tal propaganda solo provoco por 
aca ironicas sonrisas. 

Nos sorprende ver tan pronto justificadas nuestras aprehen- 
siones, y que las calumnias espectoradas por Meme Caceres de 
que se vende el pais a los haitianos hallen ecos que repitan: !El 
patriotismo se alanna! 

Nos sorprende la acusacion de El Nacional de que con una 
plumada regalamos a nuestros vecinos todo el terreno que POSEEMOS 
mas alla de Las Matas. En nuestra ignorancia, (entretenida, es 
verdad, por la notoriedad publica) creiamos que mas alla de 
Las Matas el terreno lo POSEEN en realidad, y desde muchos 
anos, nuestrosvecinos. acaso los de E1 Nacionalarran- 
carles aquella posesion por la fuerza? Alli encontraremos las 
tropas de Domingue que podemos batir; pero tambien se nos 
presentara de frente la politica de los Baez, y esta -aquellos 
senores lo saben- no es tan facil de vencer, pues a nuestras 
espaldas tiene atrevidos auxiliares. nos podran suministrar 
los talentos economicos de sus escritores las enormes sumas que 
exigiria la conse~vacion de nuestra conquista? parece mas 
sencillo y ventajoso, senores, trocar un ilusorio derecho de p r e  
piedad por una indemnizacion inmediata y efectiva? 

Confesamos que hubiera sido diplomatico el disimular las 
concesiones que sea legitimo y digno hacer a Haiti; pero la fran- 
queza concilia la amistad y nosotros queremos la paz con Haiti; la 
lealtad vale mas que aquel vil axioma de Talleyrand: "La palabra 
se ha dado al hombre para encubrir su pensamiento". 

Protestamos de la sana y patriotica intencion que nos dicta- 
ra nuestro articulo; hemos intentado refutar de antemano las 
aviesas insinuaciones con que los rabiosos de la faccion Baez 
quisieran detener la marcha del gobierno legitimo, intimidar 
a nuestros comisionados y hacer fracasar un tratado cuya nece- 
sidad -nuestros vecinos no lo ignoran- es tan ingente para el 
uno como para el otro pueblo. 

No crean los redactores de El Nacional tener el monopolio 
del patriotismo: no son ellos solos los decididos a desaparece7 
entre los escombros de la patria antes que dgar de ser dominicanos. 

Gocen, pues, en buena hora de la libertad y de los privile- 
gios de la pluma, de la prensa; impugnen las opiniones contra- 
rias con la acostumbrada cortesia, y nos encontraran siempre 



dispuestos a trabar con ellos una amistosa controversia; mas si 
descendiesen al terreno de la animosidad y de las personaiida- 
des, de nuestra parte evitaremos seguirlos a ese terreno, y nos 
apartaremos de el con repugnancia. 

El Orda. 25 de octubre de 1874. 





Comunicacion entre los dos grandes 
oceanos 

(Notas tomadas de un extenso escrito publicado en los 
Etudes Religiases de Paris) 

Al abordar a las Antillas, Colon creyo que habia alcanzado 
las primeras tierras de las Indias Orientales; y cuando mas tar- 
de Vasco de Gama descubrio las verdaderas Indias por el Sur 
de Africa, el inmortal genoves no dudo que se pudiera llegar al 
mismo punto por la ruta que el habia inaugurado por el Oeste. 
Su cuarto y ultimoviaje (en 1502) lo dedico principalmente a 
buscar ese paso supuesto; pero ni aun pudo apercibir ese otro 
pielago en que pretendia lanzar sus naves. 

La gloria de contemplar, el primero entre los europeos, las 
aguas del Pacifico cupo a uno de los mas intrepidos sucesores 
de Colon, Vasco Nunez de Balhoa (25 de septiembre de 1513). 
El descubrimiento de ese Mar del Sur tuvo por resultado exci- 
tar al extremo el deseo de hallar el secreto de ese estrecho que 
habia escapado a Colon: Magallanes el portugues fue quien 
encontro ese secreto (28 de noviembrede 1520). 

Este nuevo paso tuvo una inmensa importancia. El ingles 
Francis Drake lo completo (en 1577) abriendo por el cabo 
Hornos, mas al sur, una ruta mas ancha y mas facil que la de 
Magallanes. Pero la exploracion minuciosa de las costas del 
Nuevo Mundo hizo verificar que ningun paso existia por el 
centro de ese continente. 



Siendo constante la existencia de la barrera entre los dos 
mares por el centro, no quedaba mas recurso que romperla, si 
evitar se queria el largo circuito por el estrecho de Hornos. 

Esta idea -bien natural- se presento al celebre Hernan Cor- 
tes, quien -parece- penso en realizarla. Pero en general los es- 
panoles, a quienes la pacifica posesion de la mayor parte de la 
America y las inmensas riquezas que de ella exbaian podian pr* 
porcionar la mayor facilidad para obras aun mas gigantescas, no 
sacaron partido alguno de tan magnifica situacion. 

Solo en 1698 fue que se presento formalmente el proyecto de 
unir los dos mares por Centroamerica: el escoces W h  Patemn 
presento a Guiilermo 111, rey de Inglaterra, un escrito conocido 
por Lac cuohopa.sas &Patoson, en que indicaba la region de Darien 
como la mas a proposito para la apertura del canal interoceanico. 
Pero aquello quedo por entonces en el estado de utopia. 

A principios de este siglo, Humboldt, el celebre autor del 
Cosmos, sento las condiciones fundamentales del problema de 
esa obra magna. En 1827, el Libertador Bolivar confio al inge- 
niero ingles Lloyd la exploracion del istmo de Panama, en la 
mira de cortarlo. 

En 1843, el gobierno frances envio al ingeniero Garella a es- 
tudiar el trayecto de un canal por el mismo punto; aquel inge- 
niero, en sus conclusiones, juzgo la empresa casi imposible. 

Desde esa epoca hasta 1867 no son menos de veinte y seis 
las lineas propuestas, lineas cuyas condiciones discutio el 
conidmirante americano Davis en un informe dirigido en aquel 
ano a su gobierno. 

Entre tanto los americanos interesados en abrir unavia para 
comunicar con sus posesiones del Pacifico, emprendieron -no 
ya el canal- sino un ferrocaml, pasando por Panama, pero que 
presentaba menos dicultades. Se puso mano a laobraen 1850; 
en 1855, se inauguro la nuevavia y desde ese primer ano trans- 
porto 10 mil viajeros. La apertura del railway vanscontinental 
"Great Pacific" -empezado en 1863 y terminado en 1869- dis- 
minuyo la importancia y los ingress del ferrocaml de "Colon- 
Panama", poniendo el nuevo trayecto a "San Francisco City" a 
solo siete dias de NuevaYork. A esos caminos terrestres inter* 
ceanicos se han anadido el de Limon a Puntarenas, en Costa 
Rica, y el de Puerto Caballos a Amapola, en Honduras. 



A pesar de sus incontables beneficios, los ferrocarriles no 
resuelven la cuestion de la comunicacion de los dos grandes 
mares. La falta de ese paso es siempre un obstaculo inmenso al 
comercio internacional. El canal navegable queda siempre a la 
orden de la ida y hasta su completa ejecucion no quedarasatis- 
fecho el espiritu de las generaciones modernas. 

Para los americanos es una cuestion particular que esta en 
relacion con la doctrina de Monroe: el yankee no quiere que 
una nacion europea sea quien se aproveche de la empresa. Tal 
es el motivo por que en 1870 el Congreso de Washington de- 
creto estudios, cuyos resultados fueron los siguientes: 

Istmo de Tehuantepec. Asi se llama esa parte estrecha que 
separa a Mexico de la America Central. Es el punto que mejor 
conviniera -por su proximidad- a los intereses norteamerica- 
nos. Las conclusiones del informe de la comision presidida por 
el capitan Schufeldt, en 1872, son: que el canal no encontraria 
alli ni tuneles ni trochas muy considerables. Desde el Atlantico 
se asciende por el valle de Goazacoalcos hasta Tarifa a 200 me- 
tros sobre el nivel del mar; de alli se va bajando hasta el litoral 
cerca de Tehuantepec. La altura a que debiera ascender por 
ese punto un canal navegable y que hiciera indispensables 140 
esclusas, es la gran dificultad que respeta ese trazado. Pero su 
mayor defecto es que 'haria del golfo mexicano un lago norte- 
mericano," condicion contraria a los interes generales de las 
naciones. 

Istmo de Nicaragua. Este trazado, estudiado por el principe 
Luis Bonaparte (despues Napoleon 111) y concedido al celebre 
economista Michel Chevalier, esventajoso porque utilizalos lagos 
de Nicaragua y el gran rio San Juan, que es el desagiiadero de 
esos lagos en el mar antillano, y porque las alturas que han de 
sobrepujarse no pasan de 41 metros sobre el nivel del mar. Pero 
el trayecto del canal fuera de 450 kilometros (1 12 leguas), dis- 
tancia demasiado considerable, inconveniente que ha enfria- 
do en algo el entusiasmo con que habia sido acogido el proyec- 
to de cortar ese punto. 

Istmo de Darien. Este es, en suma, el punto que ha mereci- 
do la preferencia. Vecino del istmo de Panama, y situado mas 
al Sureste, este punto fue indicado por Humboldt, quien hizo 
conocer que "desde 1788, gracias al ingenioso trabajo de un 



cura espanol, el rio San Juan que cae en el Pacifico y el rio 
Atrato que cae en el Atlantico, fueron unidos por un canal por 
medio de la quebrada de la Raspadura, y que por ese canal 
botes cargados de cacao pasaban de uno al otro mar. El trayec- 
to que el comandante Selfridge, jefe de la comision norteame- 
ricana, indica como mas ventajoso, sigue desde el Atlantico el 
rio AtratceNapipi, pasa por el no San Juan y llega a la bahia de 
San Miguel en el Pacifico. La gran dificultad consiste en cavar 
un tunel de 2 leguas de largo, alto de 36 metros y ancho de 20 
metros desde Napipi hasta al Pacinco. El trayecto del canal fuera 
solo de 50 kilometros o sea 12 leguas. Los gastos de esa empre- 
sa ascenderan a 100 millones de pesos, suma incapaz de ame- 
drentar a la especulacion de nuestros tiempos. 

Esperamos, pues, que en breve termino veremos surgir una 
compania internacional que ponga manos a la obra y lleve a 
cabo un trabajo que abrira una nuevavia al progreso y a la union 
de todos los pueblos. 

El Orden, 7 y 14 de feberro de 1875. 



Del deber 

Mucho se suele hablar entre nosotros de derechos y de liber- 
tades, proclamandolos como el fundamento de la estabilidad y 
del progreso de la patria. Sin contestar laimportancia y legitimi- 
dad de estos principios, nosotros, empero, marcharemos en sen- 
tido contrario ala comente del dia, y nos esforzaremos en repa- 
tarun olvido asaz deplorable, inculcando en cuanto este a nuestro 
alcance, en los animos de nuestros conciudadanos la sublime 
nocion del deber, cuyo cumplimiento no es menos necesario a 
la conservacion del orden que la Providencia ha establecido en 
la sociedad. 

El derecho y la libertad son la garantia de la existencia indi- 
vidual; ellos hacen vivir al hombre como persona independien- 
te. {Pero quien puede existir aislado? puede eximirse 
completamente del auxilio ajeno? En la sociedad cada uno da 
y recibe, y la vida se agotaria por doquiera sin ese donativo 
mutuo e incesante de todos a cada uno, y de cada uno a todos. 
Ahora pues, si el instinto es lo que reune a los imcionales, el 
deber es lo que coordina y une a las criaturas libres. El deber 
lleva al individuo fuera de su egoismo para hacerle cooperar a 
la conservacion y bienestar de todos, y asi el deber, ley tambien 
de la Providencia, es el verdadero fundamento del Pacto so- 
cial. El es el principio conservador de la sociedad fuera de la 
cual el individuo no puede ni desarrollarse ni subsistir. 



Las reglas universales del deber -trazadas por el dedo divi- 
no- pueden compendiarse en estos dos preceptos: "Respetar 
La vida, la libertad y la propiedad ajena: que es justicia". "Ayu- 
dar a los demas a conservar y defender su vida, su libertad y su 
propiedad: que es caridad". Estos deberes han de cumplirse 
por todos, en todo lugar; pero con mucha mayor razon, entre 
aquellos individuos que el origen o la suerte han congregado 
en nacion. Interrogad la razon y la conciencia, y ellas os diran 
que el hombre es sagrado para el hombre; !cuanto mas el ciu- 
dadano para el ciudadano! Ellas os diran que ofender al ciuda- 
dano en su persona, en su libertad, en su propiedad es volcar 
la base del orden social, violar las leyes morales, cometer un 
crimen. El olvido de esa nocion es lo que viene perpetuando y 
multiplicando en nuestro pais esos hechos criminales que dia- 
riamente se registran en nuestros fastosjudiciales. El robo, el 
asesinato, la calumnia, el desprecio de la virtud de la esposa y 
del pudor de la nina, tales son los elementos destructores de la 
sociedad, destructores de la Patria. 

Despues de los deberes universales de la humanidad, ocu- 
pan el primer puesto los deberes de la familia, constituida por 
relaciones que derivan de la naturaleza misma. La familia, per- 
manente como la sociedad, es parte esencial de ella. De la in- 
tegridad de la familia, de la moralidad en la familia dependen 
la estabilidad y el orden de la nacion. La familia, por demas, no 
puede existir sin una sancion que la consagre y la haga estable. 
La union de las fieras no constituye familia. Para constituir fa- 
milia se requiere la union libre del hombre y de la mujer bajo 
la sancion de la Ley y de la religion, y esta sancion establece 
deberes. Fidelidad y ayuda reciproca de los consortes; protec- 
cion y mantenimiento material y moral a los hijos; respeto y 
auxilio a los padres: tales son esos deberes. Faltar a ellos, es 
destruir en su principio el orden social, arruinar en su germen 
las esperanzas de la Patria. 

Hay, por fin, deberes directos para con la Patria. La asocia- 
cion de las familias, primitivamente independientes, para for- 
mar nacion, tuvo por objeto asegurar mejor el reinado de la 
justicia, la aumentacion del bienestar por la organizacion del 
trabajo comun y por el desarrollo mas facil de la ciencia huma- 
na. La Patria, pues, esa madre comun en que se resume la fu- 



sion voluntaria de todos los intereses en un solo interes, fuente 
de todos los bienes, principio del progreso, no se constituye ni 
se conserva sino por el sacrificio del egoismo en aras de la union: 
su fundamento es la fraternidad. 

La fraternidad es el origen de la paz, de esa paz interior que 
tanto anhelamos conseguir, de esa paz cuyos beneficios, tantas 
veces proclamados y encomiados, todos conocemos, de esa paz 
sin la cual no hay trabajo, bienestar ni progreso, de esa paz que 
no debemos desesperar de ananzar definitivamente.. . si traba- 
jamos constantemente en mantenerla. 

Otro bien indispensable a la patria que todos tenemos de- 
ber de defender es la autonomia, la independencia. Ella es lo 
que hace de un pueblo una nacion distinta, y no da razon a los 
que traficaran con nuestra independencia se ha intligido la 
nota infame de vendepatria. 

Ala Patria, en la que se unen las familias, tenemos el deber 
de dar el primer puesto de nuestro afecto, y sacrificar los inte- 
reses de la familia. Pero a la Patria misma debe anteponerse la 
humanidad. El patriotismo exclusivista es el egoismo nacional, 
y este es tan funesto como el egoismo de los individuos. El crea 
animosidades, y hace del extranjero un enemigo. !Lejos de 
nosotros tal aberracion! Todos somos hermanos, hijos de un 
mismo Padre. Cada pueblo debe a los demas pueblosjusticia y 
caridad; sus destinos solidarios: todos deben marchar hacia el 
progreso comun de la humanidad. 

Del cumplimiento perfecto de todos los deberes del hom- 
bre y del patriota dimana la moralidad. Y por esto la moralidad 
ha sido siempre proclamada como verdadero, unico principio 
de la prosperidad de las naciones. Tal es el motivo porque con- 
sideramos siempre la nocion del deber como el fundamento 
del orden social, porque la encontramos de preferencia a las 
ideas de derecho. Estas no necesitan recomendares. La natu- 
raleza humana es tal que siempre aspira a arrogarse derechos, 
casi nunca a reconocer deberes. 

El Orden. 14 de febrero de 1875. 





Una circular del Ministro de Hacienda 

Constatamos con la mayor satisfaccion que las esperanzas 
fundadas en la honradez, inteligencia y actividad del Sr. Amiama 
van afianzandose y realizandose de dia en dia. De ellos es la 
prueba otra circular que nos m e  la Gaceta de Santo Domingo 
numero 56, de la que tomamos los parrafos siguientes: 

La r e j m a  economica que aguarda el pais como la 
garantaa de su suerie futura, debe fonnarpincipio en el 
establecimiento de la Lqi, hasta ayer vulnerada y depn- 
mida, para acabar en el extrariamiento de mil costumbres 
viciosas, que ora porfuo2a de las circunstancias, ya por 
una extralimitacion de poder mal entendida, y las m& 
veces con indiferencia de la propia honra, habaan conver- 
tido las rentas del Estado en vergonzosos despqos de la 
venalidad. 

Los perjuicios que hasta ahora se han imgado a la 
clase sueldista y especialmente a aquellos empleado que se 
hallan distantes de los centros aduaneros, han p w a i d o  
menos de la escasa o pobraa de los ingresos, que de la 
ausencia de una regla comun y justa que nivele a todos 
los servidores del Estado en igualdad desacrifuios y con 
iguales goces.. . 

Limar el presupuesto con toda exactitud es uno de los 
objetos pimordiales p se ha propuesto este ministerio.. . 



Sobre todo y ante todo, es de una necesidad absoluta 
que cada cual se penetre de que las Administraciones de 
Hacienda y sus subordinados no son otra cosa que ojci- 
nas de recaudacion y pago, y que no tan solo carecen de 
autoridad para hacer emisiones de vaies, u otros docu- 
mentos de igual especie.. . sino que [es esta expresamente 
pluhibido.. . 

Como regla general, sin excepcion de ningun genero, 
no se admitira en las administrm'oltes de hacienda en 
pago del 75 % de la parte de derechos cobrable en efctivo, 
segun el parrafo l o  del articulo 18 de la Ley de Credito 
inter'q sino dinem sonunte.. . 

Todas las Administraciones de Hacienda remitiran 
del 15 al 20 de cada mes a la Contaduna General el 
presupuesto degastos que deban hacerse en la provincia 
o Distrito en que ocuran.. . 

Todo empieaak que no haga el envio wgular de sus 
cuentas en el tenninofijado por la Ley, se declara por este 
solo hecho inhabil para el desempmio desu encargo, e in- 
curso por consiguiate en un defecto cuya cunsemcia sera 
la sqbaracion del destino.. . 

Las demas disposiciones de esta circular revelan todas el 
mismo espiritu de rectitud y buenjuicio, y nos autorizan a ase- 
gurar que el gobierno posee en el nuevo Ministro uno de los 
hombres que son honra y esperanza de la Patria. 

El Orden, 14 de febrero de 1875. 



Irreconciliables 

jHasta cuando aiegara, Cah'lina, de nuestra paciencia?. . . 
CICER~N. fimera Catilinaria 

Constante y de todos los siglos ha sido el hecho de que los 
hombres de sangre y de rapina abusen de la generosidad y con- 
fianza de los buenos. No nos sorprende, pues, que asi sea hoy 
en nuestro pais. Hay personas, empero, cuya benevolencia 
pudiese llegar al extremo de degenerar en credulidad, y para 
estas conviene repetir a cada instante: "iIrreconciliables son y 
han de ser los rabiosos!" 

Y entiendase de nuevo los que comprendemos en esta de- 
nominacion. "Rabiosos" no son aquellos que de buena fe Ila- 
maron a Baez y de buena fe le sirvieron, creyendole solo capaz 
de hacer el bien de la Patria, pero que luego, desenganados, 
se adhirieron a la protesta del general Gonzalez y de buena fe 
sirven los principios de Noviembre. Rabiosos son los pocos que 
con pretexto de servir a Baez, se apoderaron del mando para 
satisfacer sus pasiones, abusaron villanamente del terrorismo 
para saciar su sed de venganzas y escandalosamente dilapidaron 
los bienes del pueblo, y hoy no quieren desistir de tan funesto 
precedente. Estos, desde luego se comprende, son y seran siem- 
pre irreconciliables con nuestro liberal gobierno, porque, pos 
poniendo todo interes y todo sentimiento a su egoismo, y este 
no hallandose satisfecho con la situacion actual, no aspiran a otra 
cosa sino avolver a los seis anos, al sistema de robos y violencias. 



Su conducta, por demas, lo viene asi demostrando. Cuando 
se supo que el primero de mavo de 1873 habia estallado en La . . 
Linea un movimiento anti-baecista, los pocos fanaticos de Pan- 
Sobado se sintieron desfallecer v en sus semblantes lividos se 
vio pintado el terror; es que, juzgando por si a sus contrarios, 
temian que el triunfo de estos fuese senalado por represalias 
dignas de sus cnmenes. !Con cuanto alivio respiraron, cuando 
el general Gonzalez, de cuyos sentimientos no podian temer 
venganzas ni que las dejara ejercer, tomo la direccion del movi- 
miento revolucionario y proclamo la politica de fusion! Tal fue 
el motivo por que el Sr. Caceres y algunos mas, traicionando 
sus convicciones, se adhirieron a aquel movimiento. De parte 
de los enemigos de Baez la politica fusionista fue aceptada con 
sinceridad perfecta, y cuando hubo triunfado la revolucion de 
Noviembre, se vio un espectaculo inaudito al par que conme 
vedor: se vio sentados en el banquete de la fraternidad al pros- 
crito de ayer y a su perseguidor, a la victima y al verdugo.. . 

Los animos viles no comprenden los sentimientos nobles: la 
generosidad les repugna como un constante reproche a sujus- 
teza. Asi la magnanimidad misma de sus contrarios fue motivo 
para irritar a los rabiosos, y estos no pudieron perdonar a aque- 
llos el mal que ellos mismos les habian hecho. La impresion del 
temor ya pasada, no cupo mas en su corazon sino el odio y la 
rabia; ya no pensaron solo en destruir la politica fusionista que 
habia sido su salvacion, y al general Gonzalez intentaron asesi- 
narle. 

A pesar de ese crimen que debio herir tan penosamente al 
benigno corazon del Presidente, este siguio en la via de la con- 
ciliacion y el perdon.. . y prosiguieron los Sobados sus proyec- 
tos de reaccion. De alli provino el cinco de agosto, catastrofe 
debida-no a la intolerancia de los queprocuraron aquel fatal acon- 
tecimiento como se publico en EL Nucionab sino a la obstinacion 
de los autores del ataque a un plan execrable desde mucho 
tiempo premeditado, como lo demuestran las cartas del Sr. 
Caceres, los cinco canonazos disparados y la coincidencia de 
movimientos en el Sur. En esa accion los facciosos perecieron 
arrojados, porque tantas y tambien ardidas eran sus tramas que 
el exilio les parecia no solo indudable, sino facil y sin peligro. 
Pero la Mano de Dios -que nunca se manifesto tan ostensible 



como aquel dia a favor de la Patria- burlo sus odiosas predic- 
ciones, suscito elementos inesperados contra ellos, y cambio su 
pretendido triunfo en una sangrienta derrota. 

Conocida la indole de esa faccion rabiosa, y avivados con el 
fracaso sus implacables rencores, era logico que tan ruda lec- 
cion -en vez de servir de escarmiento para corregir a los sobrevi- 
vientes-, no hiciera sino exasperar mas y mas su furor, sus odios, 
su sed de venganza, estimulados aun por la carencia de los re- 
cursos que les proporcionara antes la liberalidad del Gobierno. 
No es de extranarse, pues, que el trabajo reaccionario en vez 
de suspenderse, se prosiguiera con mayor ahinco, si bien con 
mayor sigilo. 

Todos los esfuerzos de esos rabiosos han venido estrellande 
se en un obstaculo invencible, que es el buen sentido de nues- 
tras poblaciones y de nuestros habitantes. A pesar de todas las 
calumnias y propagandas, todos vienen palpando los beneficos 
resultados de los desvelos del gobierno: la ley impera; las aute  
ndades no omiten medios para asegurar el orden y la propie- 
dad, para hacer progresar la agricultura; el presupuesto se re- 
gulariza, y los soldados o sueldistas subalternos ya dejaran de 
ser victimas de los especuladores de vales. No hay, pues, pre- 
texto de que echar mano para indisponer nuestros habitantes 
contra el Gobierno. 

Pero la maligna obstinacion de los intransigentes no se deja 
desanimar. Ahora han vuelto a su anterior y favorito proposito, 
que es denunciar al antiguo partido triunviro -que hoy es parte 
del gran partido nacional agrupado alrededor del presidente 
Gonzaiez- como enemigo del gobierno. Asi pretenden sembrar 
la cizana en el partido nacional, ahormar a nuestros gobernan- 
tes, hacer renacer los odios, apartar los animos de las ideas de 
trabajo y de paz para ocuparlos con pensamientos de revolucion. 
Asi quieren tambien prepararse una excusa para -si fracasara su 
propia intentona-justificarla presentandola como un movimien- 
to de precaucion a favor del gobierno. Hasta hoy, esa periida 
iactica no les ha dejado sino irrisorios resultados: se han dejado 
enganar solo los que deseaban ser enganados. La generalidad se 
ha encogido de hombros, convencidos por la actitud leal de los 
antiguos triunviros, por sus constantes e inequivocas pruebas de 
fidelidad a la politica del general Gonzaiez. 



Vuestros esfuerzos pues, eternos enemigos del orden de la 
Patria, ponen en manifiesto vuestra criminal tenacidad; ya to- 
dos estamos convencidos de que nunca os arrepentireis. Pero 
fuerza es ya que inventeis alguna propaganda menos gastada, 
menos absurda. Injurias haceis al buen sentido de nuestros con- 
ciudadanos suponiendoles capaces de dar credito a semejan- 
tes necedades. Su buen juicio ha hecho ya justicia de vuestra 
torpeza. Tened a lo menos el valor del cinismo que os conviene. 
Decid claramente que sois intransigentes, irreconciliables por- 
que quereis -restableciendo en el poder a la familia Baez- sa- 
tisfacer sin peligro vuestra sed de sangre y de oro; que quereis 
revolucionar no porque es bueno, y porque un buen gobierno 
no se aviene bien con vuestras aspiraciones. 

Y si por casualidad intentais abusar del nombre de cualquie- 
ra de nuestros prohombres para acreditar vuestra intentona y 
enganar al pueblo, sabed que el partido nacional no se dejara 
destruir, y que a cualquier movimiento, todos haremos frente 
al grito unico y constante de "!Viva el presidente Gonzalez!" 

El Orda. 21 de febrero de 1875. 



E1 Veintisiete de Febrero 

Ayer celebraba el pueblo dominicano el 31" aniversario de 
su gloriosa independencia, de aquel dia memorable en que 
nuestros padres osaron sacudir el yugo de terror que oprimia 
su ceMz, y en que, levantando el augusto pabellon cmzado, al 
grito de "Dios y Libertad" gravaron con sus aceros el nombre 
de la Patria Dominicana en las tablas de las naciones libres. 

Treinta anos luchamos por sostener esa obra magna, por 
mantener en toda su integridad nuestra preciosa autonomia. 
Cadavez que el haitiano planto su huella en nuestro temtorio, 
los dominicanos se levantaron unanimes y los rechazaron con 
denuedo. En vano la astuta diplomacia de nuestros antiguos 
duenos procuro aprovecharse de nuestras contiendas civiles 
como de nuestra guerra contra Espana, para sembrar la trai- 
cion y dominamos de nuevo; nuestro patriotismo evito, rom- 
pio todas las tramas. 

Cansado por fin de tan esteril empeno, Haiti se ha conven- 
cido de la inutilidad, aun mas, del peligro de sus tentativas; y 
no ha mucho, ha reconocido solemnemente nuestra indepen- 
dencia.. . No sera la menor de las glorias del actual gobierno la 
de haber coronado el magnifico edificio de nuestra nacionali- 
dad, concluyendo un tratado que hace a cada pueblo garante 
de la autonomia del otro y que consagra la independencia res- 
pectiva de cada uno. 



Por este motivo, hoy tenemos mayor derecho que nunca 
para regocijarnos de todo corazon, al celebrar el fausto aniver- 
sario del Veintisiete de Febrero. 

Aproposito de ese a n i v e d o ,  nos parecejusto y conveniente 
recordar aqui el nombre del general Francisco Sanchez, el 
Padre de la Patria dominicana; este recuerdo tiene hoy dia un 
gran interes de actualidad. Varias sociedades patrioticas han 
concertado el promover una suscripcion nacional para exhu- 
mar los restos de aquel esclarecido ciudadano, y ya tan plausi- 
ble empresa se halla en via de realizacion. 

El Orda de todo corazon aplaude tal pensamiento, recomien- 
da la empresa a todo buen dominicano, e invita a todos a contri- 
buir a la ereccion de un monumento que recordara a la posteri- 
dad los grandes servicios de Sanchez, las glorias de nuestra 
independencia.. . y tambien la gratitud del pueblo dominicano. 

El Orden, 28 de febrero de 1875. 



Excursion por la vereda de Pedro Garcia 

Segun se habia anteriormente anunciado y convenido, la 
Junta de Fomento de Santiago, representada por los senores 
Remigio Batista, J. Joaquin Diaz, Teodoro Gomez, Maximo 
Grullon y Aleiandro Llenas, que acompanaban los senores 
~duardo'~o&guez, Esteban 'Diaz, ~ o s 4 ~ s ~ a i l l a t  y m ose R. de 
Leon, emprendio el jueves 18 del que actua la ex~lbracion de " 
la vereda que se abriera de Jacagua al Copey pasando por Pe- 
dro Garcia. 

Habiendo salido de Santiago a las 6 a.m. en punto, laJunta 
tomo el camino de La Totuma, que atravesando el arroyo de 
Gurabo, se dirige casi directamente al norte. En esa parte del 
transito se constato el buen estado de los caminos y, a pesar de 
la seca, la magnifica apariencia de muchos conucos de tabaco. 
Al llegar a Buenavista, nos dirigimos a la izquierda, y luego de 
nuevo al norte, hasta pasar el arroyo de Jacagua al pie de Las 
Lomas. En vez de seguir el cauce de ese riachuelo o la vereda 
que atravesando la Loma de los Chivos sube en linea recta has- 
ta La Cumbre -pero que parece demasiado ardua- emprendi- 
mos la subida por el firme de la Loma de Sabana haciendo un 
circuito al noroeste. La cuesta, descubierta y convenientemen- 
te caracoleada, se sube poco a poco y sin mayor fatiga. Del alto de 
esa loma, situado exactamente al norte de Santiago, se descu- 
bre un extenso y precioso panorama; a la falda de las montanas, 



nuestros fertiles y bien cultivados campos con sus conucos, sus 
palmares, sus sabanas y sus bohios bien blanqueados; mas alla, 
la ciudad sentada sobre su meseta que acarician las aguas del 
Yaque, con sus cerros y las barrancadas de la Boca del Indio; a 
izquierda los campos de Moca, a derecha los de Mao y Navarrete; 
enfrente las montanas de la sierra central cuyas azulosas alturas 
cubren el horizonte. Despues de haber admirado largo rato 
tan delicioso espectaculo y obsenado el terreno de esa loma 
que es una arcilla esteril, entramos en el monte, y bien pronto 
empezamos a subir al noroeste hacia 1.a Cumbre, costeando el 
Hoyo de San Francisco, profundo valle de donde sale al arroyo 
de ese nombre. A las 9:30 a. m. nos hallamos en la cima de La 
Cumbre. En este punto la serrania presenta una capa conside- 
rable de humus y tierra vegetal, y la arboleda que la cubre se 
compone principalmente de manadas (especie de palma de- 
nominada en botanica areca gracilis). Despues de haber segui- 
do el lomo de La Cumbre hacia al oeste, la vereda baja al norte 
por una pendiente algo rapida, pasa dos o tres canadas que 
uno de nuestros companeros bautizo con el nombre de Cana- 
da de la Junta, y alcanza por fin el arroyo de Pedro Garcia, 
cuyas aguas corren alli del sureste al noroeste. En el espacio de 
13 minutos, se dan 9 pasos al arroyo por terrenos llanos y sin 
dificultad ninguna, y luego se desecha la honda quebrada por 
donde sigue el arroyo, para tomar a la derecha por una media- 
na altura donde se encuentran la casa del general Eduardo 
Dominguez y las de vanos otros criadores, y que separa el cau- 
ce de Pedro Garcia del cauce del rioYasica. Alas doce, lavere- 
da empezo a inclinarse para bajar de nuevo a Pedro Garcia. 
Este punto, llamado El Hoyazo, es efectivamente una quebrada 
encajonada entre dos lomas sumamente paradas; es el paso fi- 
nal de la vereda, y nos parecio imprudente bajarlo a caballo. 
En bajar la pendiente del este y subir la del oeste, se emplean 
15 minutos. Luego la vereda sigue al noroeste por una altura 
de que bien pronto se tiene que bajar para atravesar el Arroyo 
Grande, el cual corre del oeste al este para unirse al de Pedro 
Garcia, y los dos juntos ir a precipitarse en el rio Yasica. Del 
otro lado del Arroyo Grande se empieza a subir poco a poco al 
noroeste por un monte, hasta llegar al Alto de la Guazara, des- 
de donde se descubre a la derecha la loma de El Puerto y a la 



izquierda otra montana que suponemos sea Isabel de Torres. 
Despues de haber bajado al Cano Sucio por una pendiente 
tambien muy rapida, tomamos por otra serie de alturas en di- 
reccion al noreste, ya ibamos fatigados de tan larga y enojosa 
marcha, ya desesperados de encontrar a la Junta de Puerto 
Plata.. . cuando a las dos de la tarde, el alegre toque de la cor- 
neta y las detonaciones de los revolveres nos anunciaron que se 
aproximaban nuestros amigos. Efectivamente, pocos minutos 
despues, teniamos la satisfaccion de estrechar la mano de los 
senores Francisco Ortea, gobernador de Puerto Plata, y Ma- 
nuel Castellano, presidente de 1aJunta de aquel Distrito, a los 
que acompanaban los senores Idelfonso Mella Castillo, Jose 
Tomas Jimenez, Abraham Leon, el ingeniero 0. W. Barlette, y 
otros mas. 

Alli hubo division, la mayor parte de la Comision santiaguera 
siguio con la de Puerto Plata hasta el Cupey, de donde regresa- 
ron el dia siguiente a Santiago por el camino de Palo Quemado. 

Dos de los santiagueros emprendieron inmediatamente con- 
tra-marcha por la misma vereda. Habiendo salido a las 3 de la 
tarde del lugar del encuentro, a las 6 llegaron al alto de La 
Cumbre y a las 9 de la noche entraron en Santiago. 

Esos viajeros pretenden que las dicultades de la vereda les 
parecieron menos tembles a la venida que la ida, y disienten del 
parecer emitido en el ultimo numero de El P a i a i r .  En este 
periodico se dice: 'Todos estan desilusionados de que pueda 
abrirse un camino comodo por ese lugar". Esto es demasiado 
pronto desmayar. Grandes, muy grandes son las dificultades de 
la vereda. Tampoco es exactamente directa, pues da una vuelta 
considerable al oeste antes de llegar a La Cumbre, y otra mucho 
mas extensa en la misma direccion desde La Cumbre hasta Caiio 
Sucio. Pero preciso es reflexionar que aquello es una vereda 
apenas abierta y no un camino; que una exploracion minuciosa 
de aquellos lugares puede hacer descubrir desechos para evitar 
los peores pasos; que aun estos peores estorbos pueden desapa- 
recer por medio de trochas convenientemente dirigidas. Es pre- 
ciso por fin convencerse de que el espiritu de progreso que se 
viene apoderando de todos exige vias de comunicacion menos 
mdimentariass que las de la epoca de Colon; que nuestras p r e  
ducciones -para crecer y multiplicarse- reclaman medios de 
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conduccion rapidos y seguros desde el interior hasta el litoral, 
y que solo por la realizacion de un camino directo y comodo es 
que Puerto Plata conservara los privilegios y ventajas de ser el 
emporio del Cibao. 

El Orden, 28 de febrero de 1875. 



Discurso' 

Senores: 

Invitados por esta asociacion y miembros de ella, todos 
debierais esperar de su presidente un discurso. El uso, la ilus- 
tracion de tan distinguida concurrencia, el caracter extraordi- 
nario de esta sesion, la solemnidad de este aniversario, todo 
parece asi requerirlo. 

Sin embargo, a intentar yo hacerlo, muchas imposibilidades 
me lo prohibieran; y ademas, la Paz, nuestra deidad tutelar, se 
aviene perfectamente en la modesta y desnuda Verdad, asi 
como con las gracias coquetas de la retorica. Me conformare 
pues, senores, con exponeros sencillamente algunas obsewa- 
ciones sobre el objeto que se propone esta Liga, y sobre los 
resultados que de ella se pueden esperar. 

Hija legitima del espiritu que hoy reina por todos los ambitos 
de la Republica, la Liga de la Paz esta destinada a seMr de cen- 
tro de union de todos los que deseen unir su contingente a la 
obra de nuestra organizacion social. Ella pone en ejecucion lo 
que sea objeto de las aspiraciones de todos los buenos ciudada- 
nos, y solo da forma a todo lo que ya existia en todos los animos, 

* Improvisado en los salones de la sociedad Liga de la Paz, como parte de las 
cclcbraciones realizadas en Santiago de los Caballeros con motivo de la 
juramentacion del presidente Ignacio Maria Conzaler. (Nota del editor). 



al deseo de la politica gubernativa. En esavirtud, ella se esforzara 
en poner termino a la era de las revoluciones, considerando toda 
conmocion politiva violenta como un mal, un mal a veces nece- 
sario, pero siempre de lamentar. Ella profesa la opinion de que 
la legalidad es la unica base del adelanto, aun mas, la tabla de 
salvacion de nuestra nacionalidad. No es el triunfo de un parti- 
do, no el sostenimiento de tal o tal gobierno que ella desea, ella 
quiere afianzar y hacer duraderas las instituciones liberales y 
fusionistas, los principios de union y moralidad implantados hoy 
por el legitimo y liberal gobierno del presidente Gonzalez. 

Asi mismo encierra el programa de esta Liga el promover y 
fomentar el espiritu de fraternidad entre todos los dominica- 
nos, principalmente entre los hombres jovenes que son la es- 
peranza de la Patria. Nosotros queremos quejovenes de todas 
condiciones, de los campos como del pueblo hallen hermanos 
entre nosotros, y vengan a estrecharse las manos en el seno de 
nuestra sociedad. 

Cierto es que por ahora nos hemos limitado a llamar a aque- 
llos que demostraran convicciones ya hechas y firmes. Es que 
para fundar un edificio, los cimientos han de ser de materiales 
compactos y no vacilantes. Mas luego que este nucleo se haya 
robustecido y hecho compacto, la Liga se agregara todos los 
elementos que puedan ser utiles a su obra. Entonces abrire- 
mos los brazos a todos los que manifiesten buena voluntad para 
el bien de la Patria, hemos dicho "buenavoluntad", si, porque 
la paz solo es para los hombres de buena voluntad. 

De la indicacion misma del objeto de la Liga, se despren- 
den las esperanzas que sobre ella se pueden fundar. 

Para la Patria, esas esperanzas son el afianzamiento de la 
paz, de las instituciones sabiamente liberales, de la legalidad. 
Por efecto de nuestros esfuerzos y de nuestro influjo, aquellos 
principios se iran propagando. Se dejara de considerar al ma- 
chete como la ultima ratio de nuestra politica; dominara la idea 
de que el bienestar de la nacion no se cifra en la conveniencia 
de tal o tal partido, sino en una buena organizacion; las masas 
comprenderan que el que sigue a un cabecilla no es mas que 
el entupido instrumento de sus intereses, y se pe judica a si 
propio. Se establecera por fin en este pais el reino de lajusti- 
cia, del orden, de la paz. 



Por otro lado, la practica y el buen ejemplo desarrollaran 
entre nosotros el espiritu de asociacion, de ese esfuerzo en 
comun, que es la gran palabra del progreso humano. La ausen- 
cia de ese principio, muy de sentirse en nuestro pais, paraliza 
todos nuestros elementos de adelanto. El egoismo, la temera- 
ria presuncion del individualismo vienen desde mucho tiem- 
po esterilizando el bien en su germen, inutilizando las fuerzas 
vitales de la nacion. Este bien, pues, resultara de nuestra Liga: 
todos aprenderan a someterse a las obligaciones y deberes que 
impone cualquier asociacion, para contribuir a la consecucion 
del bien, del adelanto. 

Pero, en esto me dirijo especialmente a vos, consocios, la 
condicion indispensable para alcanzar el triunfo de nuestras 
ideas es constancia. Grande ha de ser nuestro empeno en no 
dar ocasion a que se diga de nuestra Liga lo que se ha podido 
decir de tantas otras sociedades nacidas en un momento de 
entusiasmo y muertas de conciencia al cabo de pocos meses. 
Seamos constantes en nuestro proposito, en nuestros esfuerzos 
y en un dia podremos enorgullecemos de los beneficos frutos 
de nuestra asociacion. Constancia, pues, valor, y el po~en i r  sera 
nuestro. 

El Orden, 7 de marzo de 1875. 





La verdadera via 

Es un hecho incontestable que las provincias del Cibao -por 
su agricultura y su comercie+ constituyen el mas precioso teso- 
ro de la Republica, la fuente de sus recursos. De esto resulta 
que todo cuanto interesa al adelanto agricola y economico de 
esta fecunda region, importa en sumo grado a los intereses 
generales de la Nacion dominicana; y por tal motivo no vacila- 
mos en someter a la reflexion y solicitud de todos las siguientes 
consideraciones. 

Las vias de comunicacion son las arterias y venas de donde 
circula la vida de los pueblos; la multiplicidad y buen estado de 
aquellas son el termometro del bienestar y civilizacion de estos. 
No es extrano, pues, que el pueblo dominicano -al salir del 
fatal letargo en que le mantuviera sumido la mas estupida tira- 
nia, al renacer a la vida de la civilizacion- no aspire a nada con 
tanto empeno como a ver cruzado su suelo por numerosos y 
comodos caminos. " jCaminos! jcaminosl", pide la prensa. 'iCa- 
minos!", repite el comercio. "icaminos!", reclama la agricul- 
tura. Y pasando del deseo a un principio de ejecucion, se esta- 
blecen una, dos, Mnas companias para abrirvias desde Santiago, 
desde el interior del Cibao hasta el litoral. 

Hoy existen cuatro empresas de esa clase, privilegiadas por el 
gobierno: la empresa de la canalizacion del Yaque, la del nuwo 
camino de Santiago a Puerto Plata por Pedro Garcia, la del Fe- 
rrocarril entre estas dos ciudades, por fin la de locomotoras de 



Santiago a Montecris ti... No es nuestro intento el examinar 
comparathamente los recursos de esas companias, ni sus ele- 
mentos de buen exito; no el desacreditar a estas a favor de 
aquellas, ni de encomiar a alguna en pe juicio de las otras. Con 
mucho calor y talento se han indicado ya los grandes beneficios 
que algunas reportarian al pais y a los accionistas. Solo preten- 
demos estudiar bajo el aspecto de su mas pronta y facil realiza- 
cion, indicando cual sea el proyecto mas hacedero, cual sea la 
verdadera viaque deba ser el objeto de nuestra mejor fundada 
esperanza y de nuestro principal interes. 

La canalizacion del Yaque y su navegacion es una empresa 
que -una vez efectuada- colmaria por completo todos nues- 
tros deseos y las exigencias de nuestro bienestar economico. 
Con vapores y lanchas se conducirian nuestros frutos en uno o 
dos dias, en excelentes condiciones, hasta el litoral a precios 
bastante modicos (22 $ la tonelada, o sea 1 $el quintal). . . Mas 
demasiado considerables parecen las dificultades que se opo- 
nen a su realizacion; inmensos son los gastos que exige y tales 
que el capital de nuestro pais es incapaz de hacerles frente. En 
todo caso.. . muchos anos pasaran antes que se pueda dar por 
terminada. 

La vereda de Pedro Garcia ha tenido la suerte de fijar -no 
ha mucho- la atencion publica, gracias a la ingerencia de las 
Juntas de Fomento de Santiago y Puerto Plata, y gracias a su 
empeno en explorarla. Por el informe publicado en este pe- 
riodico y reconocido como veridico por aprobacion oficial de 
la Junta de Santiago, ya se conocen las dificultades y ventajas 
que presenta el camino, proyectado por esa vereda, el que, 
por cierto, no creemos irrealizable ni su costo superior a nues- 
tros recursos. Supongamosle abierto: <Cuales seran los resulta- 
dos de esa obra? Sera siempre un camino de recum nada mas. 

Si los vapores del Yaque nos parecen una innovacion pre- 
matura para nuestra situacion actual, el camino recuero de Pe- 
dro Garcia nos parece demasiado primitivo, y dejara subsistir 
los inconvenientes seiialados en las siguientes lineas: "Por este 
camino primitivo, con excesiva lentitud pues las cosechas se 
alcanzan, con extrema exorbitancia pues llegan a pagarse has- 
ta trespesospor quintal, con harta ocupacion de brazos, y consi- 
derable ruina de acemilas, pues las dificultades del camino exi- 



gen extraordinarios esfuerzos" seran acarreados nuestros fru- 
tos y nuestras importaciones. Excusado es anadir que las mer- 
cancias extranjeras desembarcadas en grandes envases o en 
voluminosos bultos, han de repartirse en serones, con notable 
aumentacion de gastos y gran deterioro de su calidad. Tam- 
bien se sabe que rara es la partida de tabaco cuyos serones por 
el acarreo a lomo de caballo, no se desbaraten de tal manera 
que sea necesario meronarla de nuevo en el punto de embar- 
que; que en la estacion de las lluvias, pocas son las que no se 
humedecen al pasar los nos o al caerse las acemilas en el fango. 
Todos estos inconvenientes son causas que paralizan nuestra agri- 
cultura y perjudican al comercio, aumentando los gastos de con- 
duccion y haciendo que se gane menos en la venta de nuestros 
frutos y se compren mas caro las mercancias extranjeras. 

Necesitamos caminos que den paso a vehiculos capaces de 
grandes bultos y de grandes cargas; necesitamos caminos de 
carretas y carruajes. 

Un ferrocaml fuera incontestablemente el medio que Ile- 
nara por completo todas las exigencias. Pero su establecimiento 
-aun mas costosos que la canalizacion del Yaque, pues alcanza- 
ria nada menos que cinco millones de pesospresenta las mismas 
inmensas dificultades que aquella empresa, por lo que desgracia- 
damente no podemos connar nuestro pomenir a su eiecucion. 

< 

Un camino carretero para efectuarse y entretenerse en es- 
tado conveniente exige tambien grandes gastos. Trazarlo a tra- 
ves de nuestras lomas de La Cumbre es una empresa aun muy 
superior a nuestros recargos. 

Al hablar de camino carretero, la persona mas ajena a tales 
cuestiones ha de pensar espontaneamente en el camino ya pre- 
parado por la naturaleza, al camino que la topograna indica como 
la via natural destinada por la sabia Providencia para abrir este 
valle al progreso: este es el camino de Santiago a Montecristi. 

Desde mucho tiempo se viera ese camino preferido, si no 
arredrara a nuestros recueros su larga extension, y aun mas la 
dificultad de alimentar a las acemilas en aquella region de Los 
Hatos sujeta a una seca casi continua, donde ni aguas ni pastos 
se encuentran. 

Pues bien, esos inconvenientes, hay modo de evitarlos. Exis 
ten carruajes cuyos caballos no necesitan mas pasto que la lena 



tan abundante en todo el trayecto, que no necesitan agua, pues 
solo el calor es lo que les comunica fuerza y movimiento; tales 
vehiculos son las locomotoras o mejor dicho los locomoviles 
automatas. 

Y no se crea que se trate aqui de una innovacion desconoci- 
da en la isla. Desde mas de un ano, tales maquinas funcionan 
en las inmediaciones de Puerto Principe en la vecina republi- 
ca; y a pesar del poco valor de los frutos a cuya conduccion se 
emplean -que son principalmente el campeche y otras made- 
ras- los concesionarios no han tenido que arrepentirse de su 
empresa. 

Tales locomaiilesdetenoran menos los caminos que las carre- 
tas comunes, pues las Clantusde sus medas son tan amenas que 
diicilmente se hunden en el suelo. Por el mismo motivo, pue- 
den pasar por lugares anfractuosos con menos peligro de vol- 
carse. Cada una es capaz de conducir una tonelada o sea vein- 
tidos quintales, y su velocidad no es menor que la de un caballo 
al paso largo; pero esavelocidad es constante y puede recorrer 
tres leguas en una hora, de manera que en 18 horas puede 
hacerse por ella el trayecto de Santiago a Monte Cristi. 

Cierto es que el camino actual presenta accidentes, asaz di- 
ficultosos, cuestas y zanjas. Pero la nivelacion o reduccion de 
esos obstaculos por medio de trochas y de pequenos malece 
nes -obra muy al alcance de nuestros capitales, pues solo im- 
portaria 100 mil pesos- harian aquellavia perfectamente tran- 
sitable y comoda. 

Pocas locomoviles bastarian al principio a las necesidades 
del servicio publico, saliendo cada dia unas de Santiago y otras 
de Monte Cnsti. Y luego, cuando afluyan por esa solavia todas 
las importaciones y exportaciones, se aumentara el numero de 
vehiculos para poderlas acarrear todas sin pe juicio de la rapi- 
dez que exige el comercio. 

La concesion de tal empresa se hizo por resolucion del g e  
bierno, desde el 10 de noviembre del ano proximo pasado, a 
favor de los senores Antonio Espin y T. Todd de Monte Cnsti. 
Los empresarios quedan obligados a componer y mantener en 
buen estado los caminos por donde transiten sus locomoviles. A 
los diez meses contados desde la fecha de la concesion, por lo 
menos una de dichas locomoviles debe estar en servicio de 



Monte Cristi a Maguaca, y a los diez y seis meses debera haberse 
extendido la linea hasta Guayubin. L a  tarifa es: por una tonela- 
da: del puerto hasta Maguaca $6; hasta Guayubin, $10; de 
Guayubin para Santiago $1 por legua o sea $26. 

Es de sentirse que en su resolucion el Gobierno no impusie- 
ra a los concesionarios un plazo fijo para extender el servicio 
hasta Santiago. Habiendoseles fijado, y vencido ese plazo sin 
que se hubiese llevado a cabo la empresa en esa seccion, los 
concesionarios perderian su derecho a explotar ese importan- 
tisimo trozo de lavia, y otra compania se hubiese encargado de 
poner alli los mismos carros al servicio publico. Tambien nos 
parece algo exagerada la tarifa en cuanto al transito de Santia- 
go a Guayubin, pues importaria la conduccion de dos quinta- 
les, de Santiago a Monte Cristi, mas de 3$, es decir el mismo 
gasto que de Santiago a Puerto Plata, lo que es incompatible 
con los intereses generales del pais. 

Estos intereses generales -que son los del progreso y bienes 
tar de la patria- son los unicos que nos han guiado en este 
trabajo. A ellos se debe sacrificar toda consideracion, todo sen- 
timiento que pudiera inclinarnos a favorecer los intereses de 
tal o cual puerto, de tal o cual compania. Ni tampoco ha de ser 
conclusion de estas lineas que se deba renunciar a las empre- 
sas que -en las circunstancias actuales- parecen dificiles de 
realizar. Cuanto mas vias de comunicacion posea nuestro pais, 
tanto mas rapido sera su adelanto, tanto mas prospero su por- 
venir. 

Nuestro unico deseo es que por ahora se concentre nuestro 
mayor interes, nuestra principal solicitud sobre la via que pre- 
senta las mayores probabilidades de una pronta realizacion. 

El Ordm. 14 de marzo de 1873. 





El vaudu 

jEh! jEh! ;Bomba, ben! ben! 
Canga bajo te, 
Canga mome de le, 
Canga do ki ia, 
Canga li E.. . 

Cuando estas incomprensibles palabras, alternativamente 
cantadas por una y muchasvoces, se lemtaban en crescendode 
un medio de las tinieblas, los colonos de la antigua colonia fran- 
cesa se estremecian de terror y la policia mral se ponia en 
alerta. Ellas fueron la senal precursora del levantamiento de 
los haitianos contra sus amos; ellas acompanaron los incendios, 
los demiellos de agosto de 1791. Los companeros de Biassou. 
de ~oissaint, de Dessa~ines y de ~ristobai las aullaban en sus 
cantones. Petion. Bover, G e h r d  lomron aDenas prohibirlas. , . " 
Pero Guemer, pierrot, ~ o u l o u ~ u e  y ~alnavLlas toleraron o las 
pusieron en honor. Esas palabras son el himno sacrosanto del 
vaudu. 

El vaudues un culto africano importado en nuestra isla por 
los esclavos traidos de Guinea, y desgraciadamente perpetua- 
do en Haiti hasta nuestros dias con sus ceremonias obscenas y 
sus abominables ritos. El ser temble a quien se dirige es vaudu, 
el genio del mal. 

Los iniciados se reunen en un lugar desierto, en la cima de 
las lomas o en medio de los montes mas espesos.. . pero siem- 
pre de noche. Alli bajo las apariencias de la culebra, su malefica 



deidad recibe las ofrendas, emite sus oraculos y concede sus 
favores, por el organo de un gran sacerdote, el papa-lua, cuya 
cabeza esta adornada con un pano rojo, y de una sacerdotisa, la 
mama-lua, que distingue una faja tambien roja. 

Como todas las supersticiones primitivas, el vaudu trae en- 
tre sus ceremonias una danza especial. La mama-lua toca el sa- 
grario de la culebra, y al instante se ve acometida, como la pitw 
nisa de Delfos, de temblores, de convulsiones desordenadas. 
Bajo el influjo de la inspiracion, la conmocion se comunica a 
los asistentes, y entonces se forma la danza; el delirio crece, la 
bacanal llega al furor, y bajo el triple estimulo de la promiscui- 
dad, de la embriaguez y de las tinieblas, la ceremonia se termi- 
na por escenas capaces de estremecer de horror a todas las 
impasibles deidas del Africa central. 

Generalmente se sacrifica una cabra negra, cuya sangre 
humeante sella sobre los labios de aquellos fanaticos su execra- 
ble pacto. Mas, esa frecuencia, la cabra se reemplaza con una 
victima humana capturada en vida o sacada de la tumba des- 
pues de haber sido envenenada con zumos narcoticos. 

Tal es el origen de esas espantosas causas que en tiempo de 
Geffrard y ahora no ha muchos dias, acaban de aterrorizar al 
mundo civilizado y de arrojar el mayor descredito sobre el nom- 
bre haitiano. En pleno siglo XIX, en medio de lashtillas, aun 
SE COME CARNE HUMANA. 

Pero dejemos la palabra a nuestro corresponsal: 

Jacmel, enero 24 de 1875. 

En este mes se han capturado mis de cuarenta loups- 
garoup (cume-gentes) de ambos sexos a esta sola provin- 
cia. Entre ellosjgura su cabecilla que es u n  tal nombrado 
Tabis; y tanto este como la maympa~e de los demas cmfw 
san que del 24 de diciembre proximo pasado al 20 del ac- 
tual dia a que los cogierrm casi a todos comiendose a la 
mujer del policia Andres Elias, han matado siete hombres. 
El sitio a que devmanm a la mujer esta como a una i e p  
de esta poblacion; y a sus alrededores, ocultos a las habi- 
taciones, se han encontrado muchos restos humanos. 



ENSAYOSY APONTES DIVERSOS 

Elencuentm entre las tropas y los cmgentesfueserio, 
pus al verse ellos sorpendidos entablaron una peka con 
el Comandante de esta y su fuerur, y k mataron dos e 
hirieron a tres. Todos estan sentenciados a muwte; y el 
sabado se ejecutaran unos veinte. 

h s  hps-garoup declaran que poseen muchas peno- 
nas que aqui han pasado pormuertas, entre ellos al gene- 
ral Camilk Hectorquejksepultado hace unos siete mt?- 
ses- y al cual Mamaron y salio cuando peieaban.. . 

Anadiremos que pocos dias despues de esa ejecucion, la 
tercera parte de la ciudad de Puerto Principe ha sido presa de 
las llamas y la policia hubo de reprimir al mismo tiempo ama- 
gos de incendio en otros puntos de aquella poblacion. 

!Tal es el numero y el fanatismo de los adoradores de vaudu! 

El Orden, 14 de marzo de 1875. 





!Hombre de honor! 

No hay quizas un solo individuo que no se crea o, por lo 
menos, no se proclame hombre de honor. A cada paso encon- 
tramos hombres de honor.. . en apariencia; y sin embargo no 
tan facilmente se da con el que realmente y completamente lo 
es. Muy a menudo, al contrario, se deja sentir la carencia de tales 
hombres en la sociedad, cuya marcha mas regular y mas satisfac- 
toria fuera, si tan comunes existieran. Muy a menudo, el mora- 
lista tendria que tomar en mano la linterna de Diogenes para 
hallar en pleno mediodia un verdadero hombre de honor. 

es hombre de honor? es el honor? La belleza, 
segun Plotino, es el resplandor de la verdad; asimismo el ho- 
nor es el resplandor de la honradez, es la aureola de que la 
honradez rodea a los que constantemente la practican; y por 
eso el hombre de honor es aquel y solo aquel que es en todo 
perfectamente honrado. 

"Negocios publicos o privados, civiles o domesticos, accio- 
nes particulares o transacciones sociales, ningun acto de lavida, 
dice Ciceron, esta inmune del deber: observar el deber, es la 
honradez; infringirlo, es la deshonra". 

El honor consiste tambien, hasta cierto grado, en la decen- 
cia, es decir, en la perfecta conveniencia de las formas exterio- 
res, de las palabras y de los actos.. . 

Seria asunto de llenar un volumen el enumerar los innu- 
merables tipos de hombres de honor.. . que no lo son. Bastenos 
exponer aqui aquellos que mas se notan en nuestro pais. 



El joven que hace alarde de imitar a un Don Juan o a un 
Lovelace, y que despues de haber llevado a una candida nina 
por las regiones de la poesia y del amor, la precipita desde alli 
en el abismo de la desesperacion o en el fango de la deshonra, 
esejoven ante el mundo pasa por gracioso, y nadie, por tan vil 
accion, se atreve a poner en duda su honor; y sin embargo ante 
la recta moral, ese joven no es hombre de honor. 

El jefe que habia empenado su palabra y puesto su espada 
al servicio de una causa, y luego, sin graves motivos de humani- 
dad, o de patriotismo, por interes o por orgullo, por satisfacer 
sus odios, por conseguir grado superior, mas honores o mejor 
sueldo, abandona aquella causa y la traiciona: ese individuo pasa 
entre nosotros por politico, pero.. . no es hombre de honor. 

El comerciante, que toma del negociante extranjero un cre- 
dito de mercancias o del laborioso agricultor una partida de 
tabaco fruto de sus sudores; y llegado el plazo, inventa subter- 
fugios mil para dilatar el pago, y frustra a sus acreedores del 
interes y quizas tambien del capital de su dinero; ese puede 
alegrarse en si mismo de su habilidad; en realidad no es hom- 
bre de honor. 

El habitante que vende una partida de tabaco de primera 
calidad, y al enseronar cada quintal coloca por debajo la mitad 
de manojos de segunda o de hojas deterioradas ese, a pesar de 
su hurto, se figurara no ser mas que un malicioso.. . y no sera 
hombre de honor. 

Por fin, todo el que falte a las leyes, de la moralidad y de la 
justicia, a pesar de las consideraciones que se le puedan prodi- 
gar.. . no es hombre de honor. Hemos dicho a pesar de las con- 
sideraciones que se le puedan prodigar; si, porque tal es a ve- 
ces la obcecacion o la corrupcion de los pueblos, que los actos 
mas flagrantes de inmoralidad o de injusticia, hechos notorios 
de traicion pasan facilmente sin menoscabar el aprecio exte- 
rior de que se rodean sus autores. 

Esta indiferencia, esta fatal despreocupacion que confunde 
en el mismo aprecio a la virtud y al vicio, a la honradez y a la 
iniquidad, a la lealtad y a la traicion, es un sintoma alarmante 
en una nacion, pues indica que el vims de la ignorancia -en 
materia de moralidad- ha penetrado por todas partes e inn- 
cionado todos los elementos de la sociedad. 







Entrevista de los dos Presidentes 

Un hecho inaudito en nuestra historia acaba de verificarse, 
y lo consignamos en lugar de preferencia, por ser de significa- 
cion trascendental para la politica: tal es la entrevista del presi- 
dente Gonzalez con el presidente de Haiti. 

Habiendo salido de Neiba, el 26 de febrero de madmgada, 
el presidente Gonzalez llego a las 5 de la tarde a Cabeza de 
Cachon, punto extremo de nuestras fronteras por el camino 
de Neiba a Puerto Pnncipe. Pocos instantes antes de su llega- 
da, acababa de apearse alli el presidente Michel Domingue, 
quien aguardaba entre un grupo de mas de ochenta genera- 
les, al frente de una compaiiia de tirailleursy de tres bandas de 
musica. Al acercarse nuestro Presidente, los haitianos, oficiales 
y soldados, presentaron las armas, y las musicas entonaron una 
marcha. Los dos jefes se adelantaron el uno hacia al otro, y 
saludandose, se dieron el abrazo de paz y amistad. 

Luego tuvieron Iiigar las presentaciones respectivas. Alli se 
encontraban: los ministros dominicanos Pedro Tomas Gamdo, 
Jose de Jesus Castro y Pablo I.opezVillanueva, el senor Carlos 
Nouel, ministro dominicano en Haiti; y el general S. Rameau 
primer ministro haitiano, el senor Madiou, ministro dejusticia, 
los generales Leger, Riche y senor P. P. Andres, estos tres agen- 
tes que fueron de Haiti en Santo Domingo. 



Los presidentes se hospedaron en dos bohios a poca distan- 
cia uno de otro. Aprima noche, el general Gonzalez hizo visita 
al general Domingue, y luego recibio una serenata de las ban- 
das de musica haitianas. 

Al dia siguiente, 27 DE FEBRERO, el toque de la diana eje- 
cutado por todas las cornetas, tambores y musicas, inicio los 
sucesos de ese dia. A las 10 de la manana, nuestro Presidente 
recibio la visita del jefe haitiano. Luego un fotografo tomo la 
vista del grupo formado por los dos jefes y sus comitivas. 

A mediodia tuvo lugar un banquete, en que el general 
Domingue brindo "por la Republica Dominicana," y el gene- 
ral Gonzalez declaro que 'nunca potencia extranjera domina- 
ra en nuestro pais". 

En la tarde, despues de haberse prodigado las mas cordiales 
demostraciones de amistad, los dos Presidentes se separaron 
sellando con repetidos abrazos la paz entre las dos Republicas. 

El Orden, 28 de marzo de 1875. 



Industria nacional 

Nadie puede hacerse ilusion sobre la precaria situacion en 
que se encuentran nuestros negocios comerciales, ni conside- 
rar sin inquietud el powenir que amenaza a nuestra poblacion. 

Hace menos de veinte dos ,  Santiago era el unico centro 
comercial del Cibao, el mercado de las provincias del Norte. 
Aqui afluian los fiutos de todas estas comarcas; aqui venia a 
proveerse de mercancias extranjeras el habitante del Macoris 
y del Cotui, como el de Guayubin y Sabaneta. Hoy -gracias a la 
dcscatraliraciun, que parece la ley de nuestra epoca- aquellas 
ventajas y privilegios se han repartido entre varias poblaciones. 
Samana habiendo tomado incremento, y el Yuna habiendose 
utilizado como via de conduccion, LaVega y luego Moca Ilega- 
ron a ser el mercado del valle del Yuna, y Santiago dejo de 
recibir el tributo comercial de la vecina provincia. Al Oeste, 
igual resultado se realizo: Monte Cristi abierto al comercio ex- 
terior, privo a Santiago del comercio de Los Hatos. 

No nos eniristece -por cierto-, ni nos causa envidia un cam- 
bio que ha redundado en bien y provecho de otras localidades; 
antes bien, nos congratulamos, como cibaefio y como domini- 
cano, de tal incremento, indicio de un verdadero progreso. 
Constatamos la decadencia relativa de Santiago, con el objeto 
de poner de manifiesto lo necesario que se hace el investigar, 
descubrir y aplicarnos un elemento de prosperidad que com- 
pense el que se nos ha escapado. 



Sin tratar de la agricultura, cuyo progreso sera siempre el 
principal y constante objeto de nuestro interes, de nuestros 
afanes, de nuestras esperanzas, nuestro porvenir economico 
parece muy particularmente enlazado con el desarrollo de 
nuestra industria nacional. Santiago esta destinado -so pena 
de aniquilacion- a ser un centro fabril, el centro industrial de 
las provincias del Norte. 

Uno de los primeros pasos que un pueblo ha de dar en la 
via del progreso es la creacion, la organizacion de la industria 
en su seno. La industria-hermana de la agricultura- ha de ser 
tambien su inseparable companera. Ellas se apoyan y se com- 
pletan mutuamente: la una arranca a la tierra los fmtos que 
han de servimos, la otra elabora esas producciones y las adapta 
a las necesidades o a la comodidad del hombre. 

De todo esto se desprende con cuanto interes debemos con- 
siderar y fomentar la industria en nuestro pais y, en particular, 
en nuestra ciudad. 

Ya, no sin grandisima satisfaccion, podemos constatar el ade- 
lanto que en ese sentido se ha realizado. Si consideramos el 
pais en general, vemos que a pesar del descredito que treinta 
anos de conmociones politicas y mucho mas, el funesto sistema 
de los seis anos habian arrojado sobre la nacion- la grande in- 
dustria con todos sus metodos cientificos de ultima invencion 
se ha implantado y solidamente fijado en nuestro suelo. Las 
inmensas usinas de la Compania franco-dominicana para la 
extraccion de las sustancias tintoreas, los diferentes ingenios 
de vapor establecidos en ambas costas, son el principio y el ga- 
rante de una serie de semejantes empresas. 

En cuanto a Santiago mismo, evidente tambien es el prc- 
greso efectuado. Hace pocos anos, apenas se encontraban aqui 
algunos escasos talleres. Hoy podemos citar: en primer lugar, 
los importantes establecimientos en que se preparan y elabo- 
ran pieles: tenerias, talabarterias, fabricas de calzados. De las 
fabricas de los senores Pons, R Esperanza y otros salen calzados 
cuya elegancia puede competir con la de los mejores articulos 
de Paris, y sillas de montar, frenos, etcetera, que hacen honor 
a nuestra poblacion. Citamos esa industria porque -a mas de su 
incontestable utilidad- convenientemente desarrollada, pue- 
de producir articulos de lucrativa e importante exportacion. 



El tratado de paz con Haiti, al establecer el libre cambio de 
las producciones naturales e industriales de ambos Estados, ha 
abierto un mercado en alto grado favorable a cienos ramos de 
nuestra industria santiapera. De las fabricas de cigarros de "La 
Union" y otras, se envian cada mes considerables cantidades 
de tabacos elaborados, para El Cabo, Juana Mendez y Bayaja. 
Abrigamos la conviccion de que el cultivo mejor dirigido de la 
materia primera, produciendo hojas de excelente calidad, y 
mayor esmero en la manipulacion llegarian a dar a nuestros 
cigarros una reputacion igual a los de La Habana; pues muchos 
cigarros de La Habana provienen de nuestros conzlrosdel C'b .i ao. 

El ron -producido por una destilacion bien entendida- dara 
en otros mercados beneficios mucho mayores que los que pro- 
porciona su venta en el interior o en Haiti. Podemos exportar 
ron tan apreciado como el de Jamaica, y sabemos que de un 
alambique santiapero ha salido un cognac imposible de dife- 
renciar del fine champapede Francia. 

Asi, los resultados ya conseguidos no pueden menos que 
animamos a proseguir nuestras empresas industriales, a per- 
feccionar nuestros metodos, a ensanchar nuestros establecimien- 
tos, con la confianza de que por ese medio nos preparamos un 
porvenir halagueiio, y conservamos a nuestra ciudad su supre- 
macia economica. su corona de reina del C'b .i ao. 

El Orah. 4 de abril de 1873. 





Nueva era constitucional 

Habiendo sido jurada por el presidente Gonzalez la nueva 
Constitucion de la Republica, dejan desde luego de reasumirse 
entre sus manos las atribuciones soberanas que le confiriera la 
Nacion en agosto del ano proximo pasado. 

La palabra solemne dada por el Presidente al aceptar el 
mando supremo, ha sido religiosamente cumplida. La prensa 
ha gozado de una libertad nada precaria. La Convencion Na- 
cional ha discutido y aprobado con toda independencia los 
importantisimos tratados con Espana y con Haiti, y los princi- 
pios del nuevo pacto social. A la sombra de aquella liberrima 
administracion, la paz no ha sido ni un momento alterada; el 
pais ha dado pasos gigantescos por la senda de la civilizacion, 
y el pueblo dominicano ha seguido acostumbrado a la vida de 
la libertad. En una palabra, el principio del orden en la liber- 
tad -ideal de la politica de las naciones cultas- ha pasado a 
ser entre nosotros una feliz y efectiva realidad. 

Tales antecedentes nos autorizan a esperar que -despues de 
reglamentadas y repartidas las atribuciones de los diferentes 
poderes; despues de establecidas y coordinadas las diferentes 
ruedas del mecanismo administrativo- situacion tan halaguena 
no puede menos que persistir, afianzarse y perfeccionarse. 

Creemos que la nuwa Constitucion -quizas heterogenea en su 
conjunto, por las muchas e importantes enmiendas impuestas al 



proyecto primitivo- lleva convenientemente equilibradas las 
facultades de los diferentes poderes del Estado; que merced a 
sus disposiciones, el principio de autoridad y el principio de 
libertad podran coexistir prestandose mutuo apoyo. 

Si tal es la nueva Carta constitucional, nuestros legisladores 
podran felicitarse, como Solon, no de haber hecho leyes teori- 
camente perfectas, sino de haber dado a sus conciudadanos las 
leyes que practicamente mejor les convengan. 

Cuestion hacienda 

El Nacional en sus contestaciones a la circular del Ministro 
de Hacienda, afirma bajo la palabra del Sr. Mariano Cestero 
"que la Aduana (de Puerto Palta) ha producido un ingreso de 
$63,000 por sus importaciones del mes de febrero en vez de 
cinco mil y cinco mil y pico con que figura en la circular". 

Un mentis tan solemne infl'igido al Ministro, parecia aun 
corroborado con "El resumen de las operaciones de la Aduana 
de Puerto Plata durante el mes de febrero", inserto en la ulti- 
ma Gacetay del que resulta que el total de los derechos ha sido 
de 63,778.47. 

Por otro lado, los "Ingresos durante el mes de febrero en la 
Administracion de Hacienda de Puerto Plata" publicados en 
la misma Gaceta trae por total de derechos de aduana solamen- 
te $9,531.11. 

Esta contradiccion ha chocado a muchos, y parecia dar ra- 
zon a El Nacional. Pero tal contradiccion no lo es sino en apa- 
riencias, no lo es sino para los animos ligeros y predispuestos. El 
$63,778.17, total de los derechos causados en el mes de febre- 
ro, es el total de los derechos ADEUDADOS, mientras que el 
$9,531.11 son el total de los derechos PAGADOS e INGRESA- 
DOS. Todos saben que, al entrar un cargamento, se registran 
en la aduana las sumas que por tal importacion se han de pagar 
al erario; pero que hay en plazo de uno a dos meses para el 
pago efectivo. Las sumas no ingresan en las administraciones 
sino despues de vencido el plazo. 



Poco importaba pues que en febrero se hubiesen causado 
derechos considerables; lo esencial era que esas sumas estuvie- 
sen saldas y a disposicion del Gobierno. 

Para poderjuzgar una cuestion, conviene conocer todos los 
datos que le son esenciales. Tal es el motivo por que publica- 
mos los siguientes estados de la Administracion de Hacienda 
de Puerto Plata. 

Enero de 1875 
Derechos de importacion ..... 16,524.85 
Derechos de exportacion ....... 5,782.30 
Derechos de muelle .................. 211.19 
Recargo de 2% .......................... 357.30 
Derechos de puerto .................. 550.05 

23,455.69 23,455.69 

Febrero de 1875 
Derechos de importacion ....... 5,276.35 
Derechos de exportacion ....... 2,855.01 
Derechos de muelle .................... 87.94 
Recargo 2% ............................... 1 14.09 
Derechos de puerto ............... 1,197.62 

9,531.11 

Marzo de 1875 
Derechos de importaci6n ..... 64,175.50 
Derechos de exportacion ....... 6,229.65 
Derechos de muelle .................. 704.02 
Recargo de 2% ....................... 1,283.53 
Derechos de puerto .................. 900.51 

73,293.21 73,293.21 
$100,280.61 

El Orden, 25 de abril de 187.5. 





Cuestion recuas 

De algun tiempo aca se vienen repitiendo con mayor frecuen- 
cia las mutuas y contrarias quejas del gremio comercial y del gre 
mio recuero. Y con tanta insistencia las vemos presentandose, 
que no podemos menos que fijar nuestra atencih y llamar la 
atencion general sobre los abusos que las motivan, los que no de 
poca impkxncia son, pues comprometen nada menos que la 
seguridad de nuestros principales intereses economicos y los in- 
tereses aun mas sagrados de ia moralidad publica. 

Tiempo es ya de examinar ese mal, y de estudiar el modo 
como se ha de remediar. 

Es innegable que cierto numero de w m s ,  "con el objeto 
de apropiarse lo ajeno o de hacer mas ligeras las cargas", abren 
los serones de tabaco, deshaciendolos por la costura del fondo, 
y volviendo a coserlos habilmente, luego que han extraido una 
parte de su contenido. 

Es innegable que ciertos c~nern'antes, de conciencia algo li- 
gera, anaden al quintal convencional que debe llevar cada se- 
ron, diez, veinte y hasta cincuenta libras. 

El abuso por parte del recuero causa un doble pe juicio al 
comerciante: primero, porque le defrauda inmediatamente de 
una parte del tabaco despachado; segundo, porque con la aper- 
tura del seron, pierde el fruto de su calidad, boble tambien es 
el dano que ocasiona al recuero el abuso por parte del comercio: 



porque se le frustra del precio del acarreo de todas las libras 
ilegalmente anadidas, primer pe juicio; y tercero, porque se le 
arruinan las acemilas por las exorbitancias del peso que se les 
obliga a llevar. 

Hay, pues, abuso por ambas partes, la falta de los unos moti- 
vando, sin justificar la falta de los otros. 

Tangible es el mal, muy facil el reconocerlo; no asi el poner- 
le el coto. 

El remedio radical fuera convencerse cada uno para si y hacer 
penetrar en las masas la persuasion de la inmoralidad que en- 
cierra tal abuso como que constituye un verdadero robo. Es un 
robo que las autoridadesjudiciales -si se les sometiesen, como 
debieran de someterseles, esos hechos- se verian obligadas a 
castigar con penas severas. Es un robo ante la conciencia, un 
hecho reprobable que cae bajo el peso del material pronuncia- 
do por aquel que dijo "no hurtaras". 

No es menos infame el autor de esos abusos que el misera- 
ble que se sorprende escalando una pared o rompiendo una 
puerta; y aun mas, porque aquel se escuda con la confianza y 
buena fe que es convenido y debido usar en las transacciones 
comerciales. 

Pero -desgraciada condicion de la naturaleza humana- asaz 
a menudo suele ser impotente la conciencia y el sentido moral 
para sofrenar las pewersas tendencias del vicio o de un vil inte- 
res. Por eso la ley civil debe venir en apoyo de las leyes morales, 
y a la sancion menos visible de estas, unir su sancion penal. 

Las autoridades -a quienes esta confiada la defensa de t e  
dos los intereses materiales y morales de la sociedad- se hallan 
en la estricta obligacion de reprimir tales abusos. Y, como los 
municipios son quienes benefician de los derechos impuestos 
al comercio y al acarreo de los frutos del pais, a ellos incumbe 
el deber de hacer efectivas las leyes y reglamentos sobre esta 
materia. 

A la policia municipal esta encomendado el controlar las 
pesas y medidas, y -como debe impedir que por una libra de 
carne se venda solo media libra- asimismo debe vigilar para 
que, en lugar de dos quintales, no se imponga a las acemilas el 
peso exorbitante de 250 libras. Para constatar la infraccion, no 
se necesita sino un poco de buena voluntad, y ninguna con- 



templacion. Apliquese una multa eficaz a los contraventores, y 
bien pronto veremos destruido por el interes el abuso contra 
el cual parece impotente la conciencia. 

Asimismo deben tomar los municipios medidas perentorias 
para asegurar el comercio contra la mala fe del recuero. Lla- 
mese la atencion de los inspectores, jefes cantonales y alcaldes 
pedaneos para que -en las rondas de policia que la ley les man- 
da hacer- vigilen las recuas estacionadas en el transito, y pon- 
gan bajo la mano de lajusticia a todo recuero que se sorprenda 
rompiendo serones. Establezcanse uno o dos empleados muni- 
cipales en los puntos poblados, para que, vigilados ellos mismos 
por losvecinos, vigilen las recuas y constaten las contravencio- 
nes. Exijase -por fin- de cada dueno de recuas una boleta del 
alcalde pedaneo de su seccion, que calique su moralidad y 
sirva de garantia al comerciante. 

Convenzanse nuestras autoridades, de que la primera mejo 
ra de realizar, la primera condicion del progreso es reprimir 
eficazmente abusos que afectan en tan alto grado los intereses 
agricolas y comerciales, fuente de la riqueza publica. 

El Orda, 18 de junio de 1875. 





Excursion interesante 

En la semana pasada tuvimos la satisfaccion de realizar un 
paseo que -por mas de un concept* podemos edificar de in- 
teresante. 

En un viaje reciente del general Maximo Gnillon a LaVega, 
donde habia sido cordialmente acogido por el gobernador de 
aquella provincia, general Juan Gomez, y por las demas autori- 
dades locales, tambien habia recibido invitacion del senor Cura 
presbitero Cristinacce para asistir a una gran fiesta que habia 
de celebrarse en el Santo Cerro. 

Para corresponder a esa invitacion, el viernes 18 de junio 
Ultimo, salimos de Santiago el general Gmiion, el senor Do- 
mingo Pichardo hijo y el que estas lineas escribe, y a las diez de 
la manana nos hallamos en LaVega. 

La situacion de esta localidad ofrece las mejores condicie 
nes de salubridad; la llanura en que se extiende, fuera capaz 
de una ciudad mucho mas extensa. Las aguas del delicioso 
Carnu, tan agradables al paladar y cuya fresca temperatura con- 
vida al bano, son un elemento de vida, una arteria importante 
para el adelanto de sus riberenos. Las lomas cubiertas de pinales, 
que se levantan a poca distancia, hacia el Sur, son una fuente 
de riquezas, aun por explotar. Todo -por fin- presagia a La 
Vega un brillante porvenir, y todo hace esperar que la ciudad- 
martir, la que el regimen de los seis anos redujo a nerropolis, 
sera verdaderamente lajoya del valle del Yuna. 



Alli nos brindo el Sr. cura Cristinacce un opiparo almueno, 
al que concumeron los senores general Juan Gomez, general 
Juan de Jesus Salcedo, general Maximo Grullon, general Juan 
Portalatin, Sr. Casimiro N. de Moya, Sr. Domingo Pichardo hijo 
y varios otros. Cristinacce brindo por la "union de las provincias 
de Santiago y La Vega", y sus palabras fueron repetidas de co- 
razon por todos los asistentes. 

En la tarde, las mismas personas, escoltadas por varios dra- 
gones, y formando la mas alegre cabalgata, pasaron el Camu y 
se dirigieron al Santo Cerro, donde nos pusimos en media hora. 

Al llegar a la cima de la montana, nuestra mente fue presa 
de una especie de extasis al considerar el inmenso y grandioso 
panorama de La Vega Real. De Moca a Macoris, de las lomas de 
Puerto Plata hasta la falda del Cerro, todo un oceano de tierra 
se abarca de una ojeada. Aquello parece una montana en que 
los palmares, los conucos, las sabanas, las casas se distinguen en 
grandiosa sobriedad. 

El pueblecito mismo, formado de una sola calle, se hallaba 
adornado de gala; arcos de verde follaje, banderas, flores, ra- 
mos, nada se habia omitido para dar un aspecto mas risueno a 
aquel delicioso lugar. Nuestra llegada fue saludada con dispa- 
ros. Ya todas las casas estaban ocupadas por peregrinos, cuyo 
va-y-ven formaba de aquello una verdadera feria. 

Despues de la salve cantada en la modesta iglesia que cubre 
el Santo Hoyo y donde La Virgen de Las Mercedes recibe tan- 
tos testimonios de veneracion, la calle se ilumino como por 
encanto; las tamboras y guiros empezaron a resonar; ya se iban 
organizando algunos fandungos, luego tuvimos fuegos artificia- 
les de no mal efecto, y ascension de un globo luminoso. 

En la mananadel dia siguiente, tuvo lugar en la iglesia rebo- 
sando de gentes, la bendicion de un San Antonio, cuyos princi- 
pales padrinos fueron los generales Juan Gomez, Juan de Jesus 
Salcedo y Maximo Gmllon, y que fue a su turno un protector 
de la faccion alli representada. 

Despues de un excelente almuerzo, debido a la constante 
complacencia del Pbro. Cristinacce, nos despedimos de ese 
apreciable sacerdote y del general Salcedo, y las demas perso- 
nas de la comitiva nos pusimos en marcha para Santiago. 



El domingo, a mediodia, para completar y coronar la fiesta, 
tuvo lugar en Santiago un banquete ofrecido por el Sr. Gmiion 
en honor del general Juan Gomez y al que concumeron el 
general Valverde y las personas mas notables de nuestra pobla- 
cion. Alli, entre el champagne y los postres, se brindo "por el 
presidente Gonzalez," "a la concordia," "a la paz," "a la union 
de todos los dominicanos," brindis todos destinados a aniquilar 
las eternas intrigas por las que los eternos enemigos de la paz y 
de la fusion intentaran dividir a las autoridades del Cibao, y 
hacer dudar de su fidelidad al Gobierno Legitimo. 

El &da, 4 de julio de 1875. 





Hombre de orden 

Cuando considerando a un ciudadano bajo el punto de vis- 
ta politico, se quiere dar de su persona una opinion excelente, 
"es un hombre de orden" se dice, como si tal locucion expre- 
sara el conjunto de todas las virtudes civicas. 

Muy a menudo, empero, se ve a un individuo, reputado por 
"hombre de ordenn bajo un gobierno, dejar inmediatamente 
de serlo, desde que vuelve al poder un gobierno contrario. Asi 
fue que en la funesta epoca de los seis anos, "hombre de or- 
den" era aquel que reconocia a Baez como el hombre indis- 
pensable e infalible, y hombres de desorden, aquellos que com- 
batian sus anti-patrioticas intentonas. De lo que se deduce 
evidentemente que entre nosotros aquella palabra no significa 
sino "buen partidario", y que el hombre de orden no lo ha 
sido -hasta hoy- sino de una manera relatim, dependiente de 
la simpatia o de la antipatia que le pudiera inspirar al regimen 
vigente. Es, pues, necesario restablecer aquella calificacion en 
su verdadero sentido, y para ello, es preciso entendernos en 
punto a la definicion del "orden." 

El orden consiste en que cada persona y cada cosa ocupen 
el lugar que les senalan los principios eternos de lajusticia y de 
la verdad. El orden es todo lo que es conforme a esos pnnci- 
pios; el desorden, todo lo que de ellos se aparta. Y, como las 
leyes civiles son el reflejo y la aplicacion de las leyes naturales, 



de esto resulta que el orden en la sociedad es todo lo que es 
conforme a la ley. 

Hombre de orden es, pues, aquel que conforma constante- 
mente sus actos a las leyes patrias; el que cumple perfectamen- 
te con sus deberes de ciudadano. 

Defender con su influencia, con sus intereses, con su perso- 
na y hasta con su sangre la independencia nacional; defender 
asi mismo y sostener a las autoridades legalmente nombradas y 
constituidas; defender y respetar en la persona de sus conciuda- 
danos y en la suya propia las libertades y garantias constituciona- 
les; respetar y proteger la propiedad, el buen nombre y la vida 
de sus semejantes, segun lo impera la ley; tales son las unicas 
condiciones que constituyen realmente el 'hombre de orden". 

No es "hombre de orden" el que contribuir quiera de cual- 
quier manera a la venta del pais al extranjero; ni tampoco el 
que especula con su espada, poniendo su fidelidad a precio de 
oro; ni aquel que favorece o promueve los crimenes y delitos, 
hollando asi la ley; ni el que defrauda lajusticia y sacrifica los 
intereses sociales a sus miras egoistas; ni el que pone en peligro 
la tranquilidad publica por satisfacer su sed de popularidad o 
de honores; ni aquel que consume parte del bien comun, sin 
trabajar en producirlo o aumentarlo. El vende-patria, el dise  
ciador, el revolucionario, el demagogo son hombres de desor- 
den y tambien el mandatario despotico e infiel. 

Efectivamente, la voz "orden" no debe representar el man- 
dato imperioso por un lado y la obediencia pasiva por otro. 
Tampoco debe confundirse con la idea de tranquilidad y repo- 
so impuesto por la fuerza bruta. En este sentido fue que un 
general ruso, despues de haber ametrallado millares de 
poloneses inermes, escribio "[El orden reina en Varsovia!" No, 
el orden material establecido por la violencia, no es mas que el 
estupor en que se sume una nacion oprimida o embrutecida. 
Esta es la situacion en que se hallaba el imperio romano bajo la 
tirania de los Tiberios y de los Nerones. Y esta situacion no es 
mas que el desorden en el quietismo, siendo el orden tan in- 
compatible con la tirania como con la licencia. 

Seria absurdo pretender que la licencia -que muchos inten- 
tan confundir con la libertad, de que es, al contrario, mortal 
enemiga- pueda coexistir con el orden. Asimismo, pues -lejos 



de poder seMr de bandera a los partidarios de la tirania- el 
orden solo puede ser la legitima ensena de los amigos de la li- 
bertad y de lajusticia. 

Seamos, pues, decididos y constantes partidarios de la liber- 
tad, de la justicia, de la ley, y asi solo podremos merecer el 
honroso titulo de "hombres de orden." 

El Orda, 11 de julio de 1875. 





Moral religiosa 

En nuestra opinion, el unico medio, sin d e s ~ c i a r  los d.+ 
mas, que puede dar a U&. un multado grande, a la par 
que eficaz, es enaltecer la idea religiosa. 

Carta de Jm, citada por 
MARtn, en el No 47 de El Orden. 

Ha llegado por fin el momento en que nuestro pais debe 
sustituir a las luchas esteriles promovidas por los partidos per- 
sonales, una concordia fecunda apoyada en el conocimiento 
exacto de nuestras necesidades y en la conviccion de los me- 
dios mas adecuados que se han de emplear para labrar la felici- 
dad de todos. 

A la prensa en particular incumbe el honroso deber de se- 
nalar las exigencias de nuestra situacion y de manifestar los 
remedios de aplicar a nuestros males. 

Fieles a tal mision, todos nuestros escritores se han empena- 
do en dar a conocer y plantear las mejoras que puedan hacer 
prosperar nuestros intereses economicos y dar auge a nuestro 
bienestar material. 

Pero no a ese punto debe limitarse nuestro esfuerzo. hav . , 
mejoras mas trascendentales, que la composicion de caminos, 
la aumentacion de nuestras ~roducciones v la generalizacion , " 
del confortab& y esas mejoras son las que atanen a la moral 
publica. 

Algunos pensadores, en paises mas adelantados, se han per- 
suadido de que los desordenes sociales son equilibrados venta- 



josamente por el progreso material, que con tanto esplendor 
se manifiesta en este siglo. Los mas moderados piensan que el 
adelanto artistico y cientifico, al que se debe la prosperidad 
material, pondra remedio a aquellos desordenes. 

!Error! error funesto que amenaza a la Europa de una de- 
crepitud convulsiva. Las lecciones de la Historia y la observa- 
cion de las sociedades contemporaneas conducen a una con- 
clusion diametralmente opuesta, condenando la doctrina que 
hace depender exclusivamente la perfeccion humana de la 
perfeccion de la ciencia y del arte. 

Y nada mas natural. El desarrollo de las artes trae por conse- 
cuencia inmediata la aumentacion de la riqueza; engendra a 
su turno la corrupcion de las costumbres, si no se le une, como 
correctivo, el saludable antidoto de la ley moral. La acumula- 
cion de los bienes en manos inmorales, y una aplicacion exclu- 
siva del esfuerzo humano a la consecucion de los intereses 
materiales son causas inevitables de decadencia. 

Nadie prefiere para su patria la situacion brillante del impe- 
rio romano, en sus ultimos siglos, cuando todo alli era lujo y 
riqueza, al estado pobre y barbaro, pero moral de las tribus ger- 
manicas de la misma epoca. 

La perfeccion moral es, pues, el primer elemento de ade- 
lanto para las naciones como para los individuos. El indiferen- 
tismo en materia de moralidad publica es una aberracion mons- 
truosa, de que parece incapaz la inteligencia menos elevada. 

Pero hay otro error, aun tan funesto, si no tan evidentemen- 
te absurdo, cual es el de aquellos espiritus inconsiderados que 
las mejoras introducidas en el orden material han llevado a 
creer que igual revolucion ha de realizarse en las leyes mora- 
les; que las creencias han de desaparecer; no dejando a la m e  
ral otra base sino la razon; que la moral de los siglos pasados ha 
de dar su lugar a la seudemoral positivista. 

De alli todos esos sistemas filosoficos y sociales, o mejor di- 
cho, anti-filosoficos y sociales, que han venido apareciendo y 
desapareciendo sucesivamente, con gran escandalo de la ra- 
zon y gran menoscabo de la moral. 

Debemos confesar con los pensadores imparciales que en 
todas las civilizaciones han hecho de nuevo el analisis de las 
virtudes y vicios, que nada se puede variar, en esa materia, del 



decalogo de Moises y de la sublime interpretacion que de el 
dio Jesucristo. 

Es, pues, el progreso moral, y el progreso moral por la idea 
religiosa, por la idea cristiana, uno de los puntos en que deben 
fijar la atencion los hombres a quienes esta encomendado diri- 
gir la opinion publica. Es el bien que los buenos patriotas han 
de esforzarse en propagar y consolidar en nuestro pais, antes 
de cualquier otro, como que de el depende el goce pacifico 
de los otros bienes. 

Por la idea cristina destruiremos el espiritu de rencor y de 
venganza, causa de nuestras luchas civiles y de las frecueniisimas 
rinas particulares. Por ella haremos penetrar en las masas el 
sentimiento de fraternidad y el amor de la paz. Por ella se ele- 
varan nuestras aspiraciones sobre el nivel del interes privado y 
del egoismo. Por ella se reanimara el patriotismo, no un pa- 
triotismo esteril, sino aquel verdadero patriotismo que produ- 
ce los actos heroicos y que hace de cada uno el defensor desin- 
teresado de la patria, que es la reunion de todos. 

As{i, y solo asi, lograremos ver a nuestro pais colocado a la 
altura de las naciones verdaderamente civilizadas. 

El Or*, 25 de julio de 1875. 





Resolucion de la Junta de Fomento de 
Santiago 

Esta Junta, en sesion ordinaria del domingo 31 de octubre 
ultimo -despues de haber tomado conocimiento del oficio del 
ciudadano Ministro de lo Interior y del decreto de la Camara 
Legislativa de fecha 7 de octubre ultimo, relativo a la supresion 
de las Juntas de Fomento, en cuyo primer considerando dice 
que las Juntas de Fomento no han podido funcionar con la 
regularidad debida ni dar a la agricultura el impulso que era 
de esperarse y que fue uno de los principales objetos de la su 
creacion- dejando comprender que estas no han llenado su 
cometido. Teniendo en consideracion las razones expuestas. 
Resolvio: 

PROTESTAR4omo por la presente lo hace- contra tal con- 
sidmando, y funda su protesta sobre las razones siguientes: 

lo. Que segun se comprueba por el libro de actas de esta 
Junta, este cuerpo funciono con toda la regularidad debida 
desde el momento de su instalacion hasta la fecha, celebrando 
sus sesiones ordinarias semanales y varias extraordinarias en las 
que se trataron todos aquellos puntos que se creyeron utiles al 
progreso agricola y economico de la Provincia. 

2". Que la mayor parte de las empresas que ella iniciara no 
se llevaron a cabo por no haber podido el Gobierno suminis- 
trarle los recursos necesarios, por el estado precario de la Ha- 
cienda Publica, como consta en la correspondencia del Minis 



teno del ramo, depositada en el archivo de la Junta, y de cuyas 
empresas entre otras se notan por su importancia: 

APERTURA de una vereda y exploracion del camino de 
Pedro Garcia-para facilitar el trabajo a los empresarios de una 
nuevavia de comunicaciones entre Puerto Plata y Santiago- y 
cuya operacion se inicio de acuerdo con la Junta de Fomento 
de Puerto Plata. 

EMPADRONAMIENTO general de esta provincia, cuyo tra- 
bajo se ha terminado con toda la regularidad posible. 

INICIATIVA y trabajos preparatorios -de acuerdo con el 
Ayuntamiento de Santiago- para la distribucion de premios a 
los agricultores, cuyo acto se llevo a cabo con toda la solemni- 
dad que permitieron los recursos municipales. 

PROYECTO de reorganizacion del servicio de Inspectores 
de Agricultura con una dotacion suficiente para asegurar la 
Policia Rural. 

PROPOSICION para dotar esta poblacion y sus campos de 
pozos -por medio de los tubos Cowing- en aquellos puntos 
que mas lo requieren por la aridez del terreno. 

ESTUDIO para el establecimiento de un semillero o conu- 
co modelo, para mejorar la condicion del tabaco. 

REDACCION e impresion de un folleto destinado a ense- 
nar a los agricultores las reglas practicas para el cultivo, princi- 
palmente del tabaco y cafe. 

INTERVENCION, muy activa para establecer agricultores, 
inmigrados, cubanos y puertomquenos en los campos de esta 
Provincia. 

ESTUDIO y reformas de los planos y contratos para la reedi- 
ficacion de la casa de Gobierno de esta ciudad. 

3". Que si las mejoras estudiadas e indicadas por esta Junta 
se hubieran llevado a cabo, facilitandole los recursos indispen- 
sables, la agricultura hubiera recibido -en esta Provincia- el 
impulso que era de esperarse y que fue el principal movil de 
los trabajos de este cuerpo, desde su instalacion. 

Por todas estas razones, la Junta de Fomento se Santiago 
rechaza EL PRIMER CONSIDERANDO en que esta fundado el 
decreto aludido de la Camara Legislativa y protesta contre el, 
por considerarlo fuera de razon yjusticia aunque sometiende 



se y acatando en todo lo demas, los particulares que se decre- 
tan, quedando, por lo tanto, disuelta desde esta fecha. 

La Junta dispuso, ademas, publicar la presenta resolucion 
en el periodico de esta localidad para general conocimiento. 

Santiago, 31 de octubre de 1875 

Los miembros de la Junta: 

La Par 6 de noviembre de 1875. 





Rarnie y coca en las Antillas 

En la sesion del 2 de marzo de la Sociedad de Aclimatacion 
el doctor Betances, invitado por Mr. Geoffroy Saint-Hilaire, el 
celebre naturalista, ha hecho una exposicion del cultivo de la 
ramie y de la coca, que el ha introducido en Puerto Rico y 
Santo Domingo.Y afirma que esas dos plantas, destinadas a dotar 
las Antillas de inmensas riquezas, estan definitivamente aclima- 
tadas en esos paises. El ha podido ensenar dos tallos de ramie 
de 2 metros 10 cada uno, cortados, despues de un mes de cul- 
tivo, por M. D. del Toro (Cabo Rojo) y una bonita rama de coca 
toda florecida que le fue enviada por Monsenor Merino, arzo- 
bispo de Santo Domingo. En medio del diluvio de perturbacio 
nes economicas, dice el, que amagan este pais, ese ramo pue- 
de ser ensenado al pueblo como una rama de salvacion. 

El doctor Betances ha presentado igualmente el fruto de 
una planta que se haya todavia en estado silvestre: la Dioscurea 
bulbifea. Es la gunda de Puerto Rico, el bonda de Santo Do- 
mingo y name de mata de Venezuela. Esta bulba, de facil culti- 
vo, ofrece las cualidades nutritivas de la papa y contiene una 
grande cantidad de fecula. Varios de estos fmtos han sido en- 
viados a la feculena de Palinges para saber la cantidad de almi- 
don que contienen. La sociedad ha decidido que se probaria, 
en el jardin de Argel, la aclimatacion de esta planta, que pue- 
de llegar a ser objeto de un gran cultivo y ser explotada por la 
industria. Esta interesante relacion fue muy oida. Desde luego 



se comprende toda la ventaja que podrian sacar las Antillas de 
la creacion de un nuevo ramo de riqueza agricola e industrial. 

P. S. Ha llegado a nuestra noticia que el Dr. Betances recibio 
una carta de congratulacion de Mr. Geoffroy Saint-Hilaire con 
suplica de continuarle sus interesantes comunicaciones relati- 
vas al cultivo de la coca y de la ramie. Nos sorprende, sin em- 
bargo, que en Santo Domingo y en Puerto Rico LOS VERDA- 
DEROS AMIGOS DEL PROGRESO no hayan pensado todavia 
en constituir sociedades para la introduccion y exportacion tan 
facil de la coca. 

La Revue Diplomatique 

A nuestra vez, corroborando la nota de la redaccion del ilus- 
trado colega frances, lamentamos que los capitales en juego 
prefieran el agiotaje de funestas consecuencias, el fomento de 
ramos de riqueza mas positivay de resultados mas beneficiosos 
para la prosperidad del pais. 

El Pmmir  5 de mayo de 1888. 



Una primera comunion en Puerto Plata 

El domingo pasado, 3 del mes comente, tuvimos la satisfac- 
cion de presenciar una funcion religiosa que, de seguro, deja- 
ra en esta poblacion gratos y saludables recuerdos. Era la pri- 
mera comunion de unas veintitres ninas, preparadas a ese 
sublime acto por nuestro excelente parroco Pbro. Cristinacce, 
con la ayuda de la senorita C. Binet. 

El sol de aquella manana se levanto esplendido en un cielo 
del a m i  mas puro, como para convidar y contribuir a la fiesta. A 
las 8. hallabase reunida en las naves de nuestra ialesia numero- - 
sa concurrencia; y en sillones dispuestos para ello habia toma- 
do asiento, con varios padres de familia, el senor Gobernador, 
vicepresidente Don segundo Imbert, siempre dispuesto a c& 
operar a toda obra benefica, siempre celoso por dar realce a las 
ceremonias del culto catolico. 

Al toque de una sinfonia religiosa hicieron su entrada las 
senoritas de la comunion; al aparecer en el santuario aquella 
procesion de ninas con sus blancas vestiduras y sus velos aereos, 
a traves de los cuales reflejaban sus semblantes la inocencia y la 
paz del alma, profunda emocion causo a todos los concurren- 
tes. Seguian a las ninas unas veinte jovenes, hijas de Maria, 
quienes habian querido acompanar a sus hermanas en la Mesa 
Eucaristica y terminar de un modo tan digno el mes consagra- 
do a la Virgen Purisima. 



Cuando estuvieron colocadas al pie del altar, rodeadas de 
una corona de cuarenta ninas de vestidos blancos y lazos azules, 
lajoven senorita Josefina Duverney les dirigio una elocuente y 
tierna exhortacion, con un acento de tan sincera piedad, que 
bien se sentia brotaban sus palabras de lo intimo del alma. 

Diose principio a la misa solemne, en que los himnos ritua- 
les fueron cantados por un coro que formaban las senoritas E. 
Imbert, A. Jimenez, A. y A. Simon, E. Callot, C. Meyreles y E. 
Poloney, acompanandolas con sus instrumentos, y perfeccion 
magistral, los jovenes aficionados F. Lopez, E. Ginebra, R. 
Gautier, J. Simon y el profesor A. Victoria. 

Despues que la senorita L. Castellanos hubo citado las ora- 
ciones "para antes de comulgar", el Presbitero Cristinacce, en 
el momento de presentar por primeravez a aquellas "dichosas 
ninas" la hostia consagrada, las dirigio pateticas palabras enco- 
miandoles el acto sublime en el cual a sus tiernos corazones 
bajaria el pan de los angeles, la prenda de la gloria.Y, mientras 
por el templo resonaban los acordes de un andante tocado por 
nuestra excelente banda de musica militar: mientras la emo- 
cion hacia inclinar la frente y brotar lagrimas de los ojos a cuan- 
tos estaban alli presentes, las ninas fueron acercandose a la Santa 
 esa y recibiendo el pan Eucaristico. 

Luego se hizo la accion de gracias, en que los sentimientos, 
rebozando en aquellas almas, no pudieron menos que mani- 
festarse con expresiones conmovedoras. 

Despues de misa, las ninas yjovenes de la comunion fueron 
acompanadas al colegio 'El Nacional", en cuyo espacioso salon 
les esperaba delicado almuerzo preparado por la senorita Dona 
D. Betances, directora de aquel colegio, de acuerdo con las 
madres de familia, y la senorita Binet. Al sentarse a la mesa, la 
senorita A. Peralta, a nombre de sus companeras, manifesto la 
alegria que les llenaba en aquel instante, y su agradecimiento 
para las maestras y para el pastor, a cuyas lecciones y desvelos 
debian el gozar de tanta dicha. 

Terminado el almuerzo, el general Don Segundo Imbert 
felicito en bien apropiadas fmes  al Pbro. Cristianacce, a las 
senoritas Dona D. Betances y Dona C. Binet, a las madres de 
familia por haber preparado y llevado a cabo aquella grandiosa 
ceremonia, la cual constituye pmeba muy patente del senti- 



miento que el considera como elemento de importancia vital 
para nuestras poblaciones. Dandole las gracias por sus felicita- 
ciones, el Pbro. Cristinacce le felicito a su vez por haber encc- 
miado la importancia de aquella fiesta, que asegura el porvenir 
moral de nuestras ninas, quienes, segun la palabra del profeta, 
son las raices del arbol de la nacion. Y el senor Don Federico 
Llinas, que tenia alli entre las ninas de primera comunion "dos 
pedazos de su corazon", pronuncio ardorosas frases exaltando 
aquel acto religioso que viene a dar solemne mentis a las agre- 
siones del execrable ateismo. Nutridos aplausos vinieron a con- 
firmar la expresion de su elocuente entusiasmo, y terminar los 
actos de aquella manana. 

La fiesta debia completarse en la tarde con la procesion de la 
V i e n ,  la ofrenda de las coronas y la renovacion de las promesas 
del bautismo. Desgraciadamente, el cielo que hasta aquella hora 
se habia mantenido claro y sereno, se cubrio de nubes, y solo dio 
tiempo para que la procesion recomera las calles del circuito 
del Parque. Marchaba detras de la c m  un grupo de ninitas, la 
frente coronada de rosas, adornado el pecho de bandas azules y 
las manos esparciendo flores. Luego venia el estandarte del Co- 
razon de Maria llevado por la senorita L. Bracho, sosteniendo las 
cintas las senoritas E. Imbert y A. Mella; y seguido en graciosas 
filas por las ninas y senoritas de la comunion. La imagen de la 
Virgen se avanzaba en hombros de jovenes de los mas selectos 
de la poblacion; y acompanaba una larga procesion de fieles. 

La renovacion de las promesas del bautismo se ponia en 
practica por primera vez en nuestra parroquia; y produjo en 
los asistentes grata y piadosa impresion. Al principiar, el senor 
cura explico la razon y el sentido de aquella ceremonia: "en el 
bautismo", el nino renuncia a Satan, a sus pompas y a sus obras; 
pero aquella renuncia solo lo hace por boca de sus padrinos; 
nada mas justo, nada mas conveniente, que el adolescente ya 
en pleno goce de su razon y de su libre albedrio renueve aque- 
lla renuncia y se consagre de nuevo a Jesucristo. La nina Victc- 
ria Castellanos, con una naturalidad realzada por su modestia, 
leyo tambien una platica sobre el mismo tema. Luego las ninas 
adelantaban, dos a dos, y la mano puesta sobre el libro de los 
Evangelios, prometian renunciar al enemigo de Dios, de la Igle- 
sia y sus almas. 



Las ninitas que en los ejercicios del mes de Maria acostum- 
braban traer y ofrece flores a la Virgen, en este ultimo dia y 
conclusion de aquellos ejercicios, se llegaron tambien al altar 
para depositar a los pies de su madre Santisima, no ya flores, 
sino las coronas que adornaban sus frentes, simbolo de su ino- 
cencia. Termino la ceremonia la senorita C. Mena con el acto 
de consagracion a la Madre de Dios. 

Y mientras se celebraban aquellas ceremonias, violento tem- 
poral se descargaba sobre la ciudad, y la voz tremenda del true- 
no retumbando en los ecos de Isabel de Torres recordaba la 
voz del Omnipotente confirmando su Ley, del mismo modo 
como la diera en el Sinai. 

Jamas habia celebrado Puerto Plata con tanta solemnidad la 
primera comunion de sus tiernas hijas: aquel entusiasmo y el 
concurso de tantos padres de familia puedese considerar como 
una solemne protesta contra los indignos agravios de que, no 
ha mucho, habia sido objeto en.el pais nuestra Santa Religion. 

El P m a i r ,  9 de junio de 1888. 



Reflexiones sobre la relacion del viaje de 
Eggers* 

El opusculo del Baron Eggers, cuya traduccion se ha publi- 
cado en los ultimos numeros de ElPonienir, trae anexo un pla- 
no topografico de las localidades que, por el interior de nues- 
tro pais, visitara aquel intrepido viajero. 

Al comparar dicho plano con los puntos correspondietnes 
de los mapas de Schomburgk y de Gabb," se nota entre los tres 
alguna discordancia. 

* Se refiere al viaje del Baron Henrik Franz Alexander von Eggers (1844 
1903), soldado y explorador botanico danes que realizo trabajos de inves- 
tigacion en Dominica, Cuba, Puerto Rico, Bahamas, Trinidad y Tobago, 
Haiti, Jamaica, Venezuela, Ecuador, San ikente  y la Republica Domioica- 
na, entre owos lugares. De su viaje por el interior de nuestro pais en 1887 
escribio un texto titulado Rekein dnr inncrcvon SanloDomingo (Peterman's 
Georg Mitthell, Votha, Vol. 34, pp. 3541, 1888). Una traduccion, con el 
titulo "De Puerto Plata al pico del Valle Nuevo", hecha por Alejandro 
Llenas y Carlos Nouel, fue publicada en el periodico EIPwmir ,  de Puerto 
Plata, Nos. 768763, de junio de 1888, con notas de los traductores. Tam- 
bien fue reproducido, con las notas del Dr. Llenas y otras adicionales de 
Apolinar Tejera, en la revista La Cuna & America, en 1909. Los lugares 
dominicanos visitados por el Baron de Eggers fueron: Puerto Plata, Santia- 
eo. la Cordillera Central. elvalle del Cibao. LaVeea. Tarabacoa. Constanra. u ." 
valle Nuevo, h a  y sanJuan de la ~ a p a n a .  Ademas, se publi;aron, de S" 
autona. unos "A~untes  ara mi naie a la Isla de Santo Domineo". en El u .  

~ m m i r ,  No. 720:del16'dejulio dei887. (Notadel editor). 
** William M. Gabb, geologo y cartografo norteamericano que realizo esm- 

dios en Costa Rica entre 1874 y 1875. (Nota del editor). 



Schomburgk' coloca el Pico de Banilejo a 32 kilometros al 
sureste, Y4 sur del valle de Constanza, y Gabb lo pone a 25 
kiloemtros al sureste del mismo valle, ambos en identica direc- 
cion y a casi la misma distancia a las que Eggers coloca el Pico 
del Valle Nuevo. Y aunque Eggers habla de otro Pico Banilejo 
situado al norte y diferente de la cumbre a que el ascendiera, 
hay lugar de dudar si la altura senalada por los dos primeros 
geografos no es el propio Pico del Valle Nuevo. La semejanza 
de ambos nombres parece que autoriza tal suposicion. 

Por otra parte, Eggers afirma que la Loma Tina se descubre 
al sur del Pico del Valle Nuevo, mientras que Schomburgk la 
indica a solo 15 kilometros al sur de Constanza y por consiguien- 
te a 15 kilometros al noroeste de aquel pico. En cuanto a Gabb, 
su mapa no trae loma ninguna de aquel nombre; sin embargo, 
sabemos de fuente fidedigna que la Loma Tina existe y se le- 
vanta majestuosa al nordeste del Maniel de Ocoa, por encima 
de las alturas de Rancho Viejo. 

Como Eggers recomo personalmente aquellos lugares con 
toda atencion, con la brujula y el barometro de altitudes en la 
mano cuando los otros dos exploradores solo los visitaron de 
paso, y solo por aproximacion determinaron sus elementos 
geodesicos, mayor credito hemos de prestar a las mensuraciones 
e indicaciones de Eggers, las que habran de s e ~ r  de correctivos 
a los dos mapas anteriores. 

Esto nos hace sentir que geogragos practicos no visiten m& 
a menudo nuestro pais, pues muchas regiones que permane- 
cen aun en estado de tema ignota, vendrian por estos trabajos a 
descubrirnos su altitud, sus distancias, sus conexiones, suvege- 
tacion y sus tesoros minerales; tales son la Loma Tina por el sur, 
y por el norte el Pico del Yaque, cuya cupula se admira desde 
Santiago, dominando los innumerables picos del Cibao. 

* Sir Roben Schomburgk, naturalista britanico de origen aleman. Fue el 
plimer consul de Gran Bretana en Santo Domingo. De su estadia en este 
pais dejo para la posteridad los textos Notas sobre in mqucoiopuI de Santo 
hmnin& 'lnventi&iones etnologicas en Santo ~ o r n i n b "  y j i ~ v n a  & los 
pnnnpakx @nios y puntas de anrhie & las corras & In &tiblica I)ominrcana 
~ambien realizo e~.~loraciones envenezuela y la ~uay&a Britanica, comi- 
sionado por la Royai Geomphical Socienr coniuntamente con su herma- 
no ~ichard. (NO& del edytoi). 



Otro desiaeratum hallamos aqui ocasion de apuntar, y es: que 
los municipios, ayudados por el Gobierno, manden a levantar 
los planos topograficos de sus correspondientes comunes, cuyo 
conjunto vendria a formar un mapa exacto de la Republica. No 
faltarian especialistas a quienes confiar este trabajo; y por lo que 
es de Puerto Plata, podemos afirmar que Don Federico Llinas se 
encargaria de dicha tarea para el temtorio del Disuito. 

Entre las interesantes observaciones del Baron Eggers, nos 
parece notable lo que concierne a las riquezas vegetales de 
nuestro suelo. Los inmensos pinales -en los que encontro ar- 
boles de 180 pies de altura y 10 pies de circunferencia, y que se 
extienden por todo el centro de la cordillera Central, desde 
Jarabacoa hasta Sabaneta-, constituyen un caudal valiosisimo.. . 
El Siphocampylos produce un caucho de buena calidad; y todos 
sabemos que, por sus multiples aplicaciones a las ciencias y a la 
industria, el caucho viene tomando de dia en dia mayor valor. 
La vainilla, cuyas muestras muy aromaticas vio Eggers por los 
montones de Altamira, es un ramo de exportacion de gran 
precio. Y por fin, el valle de Constanza, como otras muchas 
altiplanicies identicas en nuestro pais, tiene un clima que se 
presta a la cultura de los fmtos menores de la zona templada; y 
debemos recordar que ya en Haiti tenemos ejemplos del pro- 
vecho que de tal circunstancia se puede sacar: las alturas de 
Coupe de PPtirmviUey de Plaisancesuministran a los mercados de 
Port au Prince y del Guarico melocotones, albaricoques y alca- 
chofas excelentes. 

De paso anadiremos-aunque en nada se relacione esto con 
el viaje de Eggers- que la sabana de San Marcos y la altiplanicie 
del Cupey, en las inmediaciones de Puerto Plata, estan cubier- 
tas de bosques de Myrica Mirrocaqa (Ciw de la LoursUIw, Luisian 
candeZumy myntle), de cuyas plantas, alli tan abundantes, se 
pueden extaer toneladas de cera vegetal. 

Estos son, pues, resultados economicos que de las explora- 
ciones en nuestro pais se pueden esperar; y por lo que desea- 
mos nos visiten a menudo viajeros cientificos como el Baron 
Eggers. 

Puerto Plata, julio de 1888. 





Una excursion a las minas 

A la complaciente invitacion del general don Segundo 
Imbert debemos el haber efectuado -a principios de la sema- 
na pasada- una interesante excursion por la parte suroeste de 
Isabel de Torres, en compania de varios amigos. Salimos de la 
poblacion a las 8 a.m. por el camino de Munoz. A las 8 y 3/4 
dejamos este camino y tomamos otro casi tan ancho y entrete 
nido en muy buen estado, que se dirige a la derecha, ladeando 
la falda de la montana y pasando unos arroyos que, bajando de 
las vertientes de la loma, corren al Este a desaguar en el rio 
Munoz; estos arroyos son Los Angeles, Champine y Cana Hon- 
da. Sus cuencas estan separadas por gajos o espolones que se 
desprenden de la loma hacia el Noreste, y sobre cuyos firmes 
se encuentra la finca Barranco y luego la hermosa finca de Los 
Alemanes. De los altos de esta ultima se tiene un panorama 
esplendido: al Norte, la costa de Punta Bergantin a Punta Sosua; 
al Oeste, las verdes y pintorescas pendientes de Isabel de To- 
rres; y enfrente, al Sur, la cordillera que, principiando en el 
Cupey, se extiende -con los nombres de Tres Canas, Mata R e  
donda y Angostura- hasta terminarse por el Noreste en el alto 
de LaVigia entre los rios Munoz y Camu. Entre esta cordillera 
y el alto del ingenio de Los Alemanes, en una cuenca profun- 
da, corre el rio Munoz.. . Despues de haber bajado alli y haber 
dado varios pasos a este rio, a las 9 y 3/4, llegamos a lavivienda 
de Don Andres Boytel, de donde un peon nos llevo por una 



hoya que desde el rio Munoz penetra en la loma hacia los altos 
de Mata Redonda; y, a poco andar, encontramos un rancho en 
donde nos esperaba dicho Sr. Boytel, con sus hermanos Don 
Rafael y varios trabajadores. Luego que nos hubimos desmon- 
tado, un puente nistico nos dio paso hasta al otro lado de la 
canada, y alli-en una excavacion reciente- aparecio a nuestra 
vista.. . una mina de plata y oro. 

En presencia nuestra y con pocos golpes de pico, despren- 
dieron los trabajadores de aquel terreno primitivo fragmentos 
de feldespato y cuarzo, incmstados de pintas de dichos meta- 
les, y que parecen tan ricos como otros fragmentos de cuarzo 
aurifero de las minas de Mexico, que teniamos alli a la vista. 

Para satisfacer nuestra curiosidad, el Sr. Boytel nos conto los 
incidentes de su descubrimiento. Propietario de aquellos te- 
rrenos, denominados LaJoya de Mari Vasquez, y recomendalos 
con la atencion del hombre practico en estas materias, encon- 
tro en la canada al Suroeste de su casa un fragmento de cua- 
tro. Recordandose que el baron Eggers, en un paseo por alli, 
le firmara que era aquel un rico valle mineralogico, el Sr. Boytel 
se puso a remontar la canada y a explorar sus orillas, con la coa 
en la mano, buscando el punto de donde necesariamente de- 
bia haberse desprendido aquel fragmento; y, el 20 de mayo de 
este ano, dio por fin con la veta de cuarzo en la barranca occi- 
dental de la canada. Al otro dia, continuando a excavarla, cons- 
tato que la matriz o arcilla feldespatica de aquella veta conte- 
nia particulas de sulfureto de plata y oro. 

La cooperacion economica del general Segundo Imbert y 
luego del general Luperon permitio dar empuje a las 
exca\aciones; y a medida que se ha ido profundizando, la veta 
ha venido presentandose mas compacta, mas ancha y mas rica. 
Hoy dia, la excavacion tiene 4 metros de hondo, 6 de largo y 2 
de ancho; y por el corte de las paredes se constata que el filon 
mineral se \a anchando y extendiendo mucho de ambos lados 
en el terreno de la barranca. Unas 60 libras de aquella arcilla 
feldrspatica que solo se puede calificar No. 3 como grado de 
riqueza enviadas a los Estados Unidos y analizadas en la New 
Jersey City Coper Work, dieron por resultado: 8 onzas plata y 
19650 oro por tonelada. Se puede esperar que unas 20 tonela- 
das de cuarzo -calificado No. 2- que estan por enviarse en es- 



tos dias, daran por resultado 30 o 35 $ por tonelada. Y luego 
que se consigna la seguridad de semejante resultado, se dara 
empuje a los trabajos, con gran beneficio no solamente de los 
accionistas sino tambien de nuestros trabajadores y de todo el 
Distrito. 

Del mismo lado de la canada, a 80 y 150 pies mas aniba de la 
primera veta, se han descubierto dos mas, cuyo mineral, de 
igual abundancia, contiene el oro y la plata con menor combi- 
nacion de azufre, es decir casi completamente puro. 

Estas minas, que su descubridor ha bautizado con el nom- 
bre de Resolucion, se encuentran en la vertiente norte de la 
loma Mata Redonda, en cuya vertiente opuesta, por el Sur, se 
han descubierto, no ha mucho, substracciones de las antiguas 
minas de Tanci, lo que hace suponer que los filones pueden 
prolongarse por aquella loma. 

Puerto Plata, 28 de agosto de 1888 

El Pmenir, 19 de septiembre de 1888. 





Nueva cruzada 

Las disposiciones dictadas por el Congreso de 1815 y los cm- 
ceros europeos en las costas occidentales de Africa habian sido 
bastante eficaces para destruir casi completamente el tratico 
de esclavos por aquellos puntos; y parecia que tan infame pla- 
ga habia ya desaparecido en aquella parte del mundo. Pero las 
atrevidas exploraciones de Livingstone, de Cameron, de Serra 
Pinta, de Brazza y de Stanley, y los heroicos trabajos de los mi- 
sioneros catolicos a orilla de los grandes lagos.. . al levantar el 
velo que encubria el "continente misterioso", han venido tam- 
bien a disipar las ilusiones: el trafico de esclavos asola todavia, y 
mas que nunca, el centro y el oriente d e l k c a ,  causando anual- 
mente la perdida de dos millones de victimas humanas. Los 
mestizos arabes de Zanzibar, provistos de armas superiores, se 
arrojan de improviso sobre las tribus africanas, pasan las aldeas 
a fuego y sangre, acaban con los individuos varones; y a las mu- 
jeres y ninos los anastran en largas caramas hacia la costa orien- 
tal, sembrando con cadaveres aquel interminable camino. A 
los pocos restantes de aquellas manadas, los amontonan en 
buques para llevarlos a Arabia, de donde surten con ellos los 
serrallos de todos los paises musulmanes. 

Las relaciones de los viajeros y misioneros, testigos indigna- 
dos, pero impotentes, de tamanas atrocidades, han venido por 
fin a dar alarma a la Europa civilizada: la opinion publica escan- 



dalizada ha manifestado su reprobacion y exigido represiones; 
y el eminente cardenal Lavigene, arzobispo de Argel y Tunez, 
superior de los misioneros del Africa central, ha tomado a su 
cargo el corresponder con actos a la indignacion general. Su 
objeto practico es organizar expediciones militares cuya unica 
mision esvigilar las incursiones de los traficantes arabes, prote- 
ger los pueblos africanos y arrancar a los negreros las victimas 
de su codicia; en resumen efectuar, por tierra en el Oriente lo 
que los cruceros realizaran por mar en Occidente. 

Para alcanzar laverificacion de tan benefica cruzada, el car- 
denal Lavigerie, despues de haber solicitado y conseguido del 
Santo Padre la aprobacion apostolica y 60 mil pesos de subsi- 
dio, se puso en marcha, recomendo la Europa cual otro Pedro 
el Ermitafio, efectuando reuniones publicas, recibiendo adhe- 
siones de los gobiernos y de los pueblos. Por todas partes ha 
sido acogido con favor, y no ha mucho se presento ante un 
metingcompuesto de lo mas granado de la sociedad inglesa, 
en donde explano sus propositos y consiguio plenos sufragios. 

Despues de establecida una inmensa Asociacion contra la 
esclavitud y reunidas las sumas necesarias, se formaran cuerpos 
armados, a los que se espera revestira la Santa Sede con los 
privilegios de caballeria religiosa; y estos, desembarcando en 
Africa, dispondran sus campamentos y organizaran sus opera- 
ciones en vista de la destruccion completa de la esclavitud. 

Ultimamente hemos sabido que 1,500 voluntarios se han 
presentado al cardenal Lavigerie, de los cuales solo escogio 500, 
todos militares veteranos. 

En esto se manifiesta una vez mas la accion benefica de la 
Iglesia Catolica, centinela siempre vigilante de la civilizacion, 
desvelandose no solamente por alcanzar intereses es~irituales, 
sino tambien por remediar ios males de la humanidad. 

Puerto Plata, 18 de abril de 1889 

El Pavenir, 20 de abril de 1889. 



Al senor Lomares 

No puedo menos de felicitar a Vd., muy senor mio, por su 
bien escrito y bien razonado articulo sobre la "Unidad de ori- 
gen de la especie humana". 

Para responder a la honrosa invitacion que en ella hace a 
mis escasos conocimientos, me bastaria recordar aquello que 
en mi estudio "de los indios del Nuevo Mundo", deje apunta- 
do: "No esta ya por demostrar la unidad del genero humano. 
Fuera de las revelaciones de la Biblia, esa unidad tiene a su 
favor el juicio de la historia y las conclusiones de la ciencia". 

Efectivamente, ya la ciencia ha dado perentoria contesta a 
la estupida ironia de Voltaire preguntando a los teologos que 
le explicasen por que milagro habian salido del solo Adan hom- 
bres blancos, negros, amarillo y rojos. Existen todavia en antrc- 
pologia las dos escuelas monogenista y poligenista; pero la pri- 
mera cuenta en sus filas a Cuvier, el padre de la geologia, a 
Quatrefages, el primer antropologista contemporaneo, a Pas- 
teur, quien refuto triunfalmente las teorias de la generacion 
espontanea (heterogenia) ante la Academia de Ciencias, y a 
los sabios mas autorizados en esas cuestiones. 

Ias  tradiciones de todos los pueblos estan unanimes, y acor- 
des con la Biblia, en afirmar la unidad de origen del hombre. 
Las diferencias de las familias humanas se explican facilmente. 

las  teorias transformistas, de que los pretendidos sabios de 
cierta escuela han querido hacer arma contra las creencias re- 



ligiosas, establecen varias leyes, que, si son seguramente inefi- 
caces para explicar la mutacion de una especie en otra, como 
lo pretendio su autor Darwin, son utiles para explicar las alte- 
raciones de razas: tales son la ley del habito, de ambiente, del 
equilibrio de funciones y del habit0.Y estas alteraciones, pro- 
gresando por varias generaciones, vienen a dar las variaciones 
de razas (ley de acumulacion). 

El influjo del clima sobre el cuerpo humano es un hecho 
reconocido y comprobado. ?Como se explica esta influencia? 
La fisiologia moderna nos contesta: en los climas torridos, el 
sistema cutaneo, excitado por el contacto mas vivo del calor y 
de la luz solar, funciona con mayor actividad: la melanina, sus- 
tancia pigmentaria, se produce con mayor abundancia; al lle- 
gar a la piel, el liquido que contiene, se evapora, y la parte 
solida, formada de globulos carbonizados, queda asentada en 
las celdas sukpidermicas. Lo mismo sucede con la biliverdina, 
sustancia amarillenta formada en el higado, y que viene a de- 
positarse en el cutis. 

Estos fenomenos los presenciamos cada dia en nuestro pais: 
el europeo blanco, expuesto a los rayos ardientes de nuestro 
sol, se quema, segun la expresion vulgar, y se hace moreno. El 
mismo fenomeno, reproducido durante muchas generaciones, 
en Afiica y otras comarcas calientes, bajo las mismas influen- 
cias, ha producido a lo largo familias completamente oscuras. 

Hemos dicho "y en otras comarcas", porque el color negro 
no es exclusivo de los pueblos etiopicos. Los abisinios de familia 
semitica, los indostanos de raza caucasica, los pueblos de Kouen- 
louen en China y varias tribus de Polinesia tienen la piel tan 
negra como los &canos de familia camitica. Y por lo contrario, 
en el centro del Afiica existen montaneses de color claro. Asi- 
mismo se explica la variacion del pelo, que el estado higrometri- 
co constante del aire hace laso y fino, o nido y crespo. 

En cuanto a la configuracion del craneo y a la prominencia 
mas o menos brutal de las quijadas, esos son rasgos que, en las 
razas asi como en los individuos, son efecto y reflejo de un esta- 
do mas o menos infimo en lajerarquia social. Las funciones a la 
larga transforman los organos en que se ejercen: en los pue- 
blos dedicados a tareas intelectuales, se ve el craneo desarro- 
llarse; y en las tribus salvajes, cuya unica preocupacion es saciar 



su insaciable voracidad, robustecense y abultanse los organos 
de la masticacion, y sus mandibulas ganan todo el volumen que 
pierde el craneo. Por tal razon, en los indices cefalicos se o b  
servan variedades extranas: alli el esquimal es inferior al africa- 
no, los negros de Tasmania iguales de los esclavos, losjavaneses 
vecinos de los rusos, y ciertos nubios y senegaleses semejantes a 
ciertos franceses. En este punto, se puede decir que la educa- 
cion social es la fuerza que perfecciona a las razas, no solo en 
sus facultades morales, sino tambien en sus rasgos fisicos. 

He aqui, muy senor mio, los detalles tecnicos con que he 
podido amplificar las excelentes argumentaciones de Ud.. . Y 
al terminar seame licito excitarle a continuar tratando con el 
mismo acierto las cuestiones que la escuela anti-religiosa quie- 
re resucitar en nuestro pais con el objeto de privar a nuestro 
pueblo de la fe catolica, que fue honra de nuestros padres y 
poderoso fundamento de nuestra independencia. 

Puerto Plata, junio de 1889 

El P m a i r ,  29 de junio de 1889. 





Una vivienda primitiva 

Si en alguna region del globo ha existido para el hombre, 
una epoca prehistorica, ciertamente ha sido en nuestro pais, 
en donde la historia no cuenta sino cuatrocientos anos. De los 
tiempos anteriores al descubrimiento poco o nada conocemos, 
por cuyo motivo mucho interes ofrece todo cuanto puede arre 
jar un poco de luz sobre aquellos tiempos. Y por eso considera- 
mos como digno de curiosidad algo que en una reciente ex- 
cursion hemos encontrado. 

Informado de la existencia de una Casa de los Indios, por 
Guainamoca, cerca de un fundo perteneciente al general Fran- 
cisco Reyes, suplicamos a este digno veterano de nuestras gue- 
rras nacionales nos condujese alli; y una manana nos pusimos 
en marcha con el por el camino de Munoz. Antes de pasar el 
n o  de este nombre, tuvimos que atravesar unos pantanos en 
donde encontramos al inspector de alli, Don Martin Peralta, 
ocupado en construir un puente y dar salida a aquellas aguas, 
para hacer expedito el camino. Despues de vadear el rio, subi- 
mos el firme de la loma que por sus excelentes condiciones 
estrategicas ha merecido, en nuestras funestas contiendas civi- 
les, el nombre de Invencible, y llegamos a laaltiplanicie Ilama- 
da "Sabana de Guainamoca". A poco andar, dejamos el cami- 
no real que por Palo Quemado se dirige a Santiago, y tomamos 
al sur para llegar a la Loma del Medio. Alli encontrarnos la casa 



de un laborioso habitante (Sr. Ceferino.. . ) quien, a traves de 
conucos muy bien cultivados por el, nos hizo bajar a orillas del 
arroyo Jacubita. Este arroyo, formado por la reunion de las tres 
canadas, sale de la loma del medio y corre al Este a unirse con 
Jacuba. 

Al margen meridional de aquel arroyo sombrio y pedrego- 
so, se encuentra escondido entre la maleza un monton de pe- 
nascos siliceos formando un laberinto de fragosidades. Esa es la 
llamada Casa de los Indios, que nada tiene de casa, pero que fue 
ciertamente una vivienda de los aborigenes. 

Cuando Colon descubrio nuestra isla, los indios se encontra- 
ban en la epoca neolitica de la piedra pulimentada, cuyos ini- 
cios caracteristicos fueron los bohios de ramas y los instrumen- 
tos de piedra pulida. Pero algunos de aquellos indigenas o, 
mas probablemente, sus predecesores parecen que estaban aun 
mas atrasados y vegetaban en el periodo paleolitico o de la pie- 
dra partida; en cuyo periodo el hombre vivia en cuevas natura- 
les y no usaba, por utensilios y armas, sino fragmentos de pe- 
nas. La Casa de los Indios no es mas que una de aquellas viviendas. 

Efectivamente, en un hueco de aquellos penascos, en aquel 
que parece mejor resguardado contra las intemperies, se ven 
aun piedras formando fogon, el piso cubierto de uiia espesa 
capa de musgo (ya descompuesto) y cerca de alli un verdade- 
ro taller de objetos de piedra. En aquel taller no se encuentran 
ya sino los fragmentos mas toscos, pero todos, con sus angulos 
cortantes y sus puntas agudas, llevan senales evidentes del tra- 
bajo humano. Parece que, no ha mucho, tambien se descu- 
brian alli figuras y vasijas de barro; pero los vecinos del lugar, 
despues de sacarlos, los han desbaratado. En vano oiamos por 
todos lados para descubrir algo; tuvimos que contentarnos con 
recoger dos o tres fragmentos siliceos formando como puntas 
de lanza, y sentamos alli a meditar sobre las tristes condiciones 
en que vivia el hombre degenerado, en aquel periodo primiti- 
vo: aislado de sus semejantes y frente a frente con temibles 
fieras, tenia que guarecerse en los huecos de las penas; 
fabricarse con pedazos de piedra instrumentos con que atacar 
a esas mismas fieras para alimentarse con sus carnes, y pasar su 
misera existencia en satisfacer puramente sus apetitos matena- 
les. !Tal fue el estado a que vino a parar el hombre por haber 



olvidado al Creador y haberse completamente entregado a las 
pasiones brutales! 

Como conclusion practica para la historia de los indigenas, 
aquella Casa de los Indios demuestra que anteriormente a la ci- 
vilizacion rudimentaria de los lucayos, habian poblado nuestra 
isla verdaderos salvajes que aquellos, al aportar a estas playas, 
destruyeron o confundieron con sus propias tribus. 

Puerto Plata, julio de 1889 





Excursiones por nuestro pais. 
De Puerto Plata a Lajas 

Como cualquier informe, por insignificante que parezca, 
tiene cierto interes de actualidad si se relaciona con el ferroca- 
rril proyectado entre Puerto Plata y Santiago, aprovechamos 
un viaje que hubimos de hacer hasta las inmediaciones para 
tomar algunas observaciones topograficas, que nos atrevemos a 
dar al publico. 

Las altitudes, o alturas sobre el nivel del mar, aqui consigna- 
das, se observaron y calcularon cuidadosamente en nuestra 
excursion; pero las distancias kilometricas son aquellas que 
midio el Sr. Rossci al establecer la linea telegrafica. 

De Puerto Plata al paso real del rio San Marcos, que son 5 
kilometros, se emplean 3/4 de hora; aquel paso se encuentra a 
30 metros de altitud. De alli el camino va subiendo, al Sur 1/4 
Suroeste, por espacio de 3 kilometros hasta el firme o sabana 
de San Marcos, y por los altos del Cupey que se unen al Noreste 
con la parte sur de Isabel de Torres, piramide majestuosa que 
domina toda la comarca. Por detras del Cupey se levanta el 
Pico del Gallo, en cuya falda se encuentra la hermosa cueva de 
estalactitas dicha del Cupey, y cerca del cual sale una de las 
cabezadas del rio Camu. 

Al bajar la loma de San Marcos por el Oeste, se descubre 
otro valle por donde corren los arroyos del Corozal y el rio 
Obispo. Este circuido al Sur por un nucleo de montanas del 



cual se desprende la loma de Bajabonico, y al Norte por la loma 
de El Puerto que, asi como la Loma de la Bestia, parece una 
expansion de la de San Marcos. Entre la punta de la Loma de 
Bajabonico y la punta de El Puerto se ve una obra estrecha por 
donde el rio Obispo, despues de recibir las aguas de El Corozal, 
sale para caer en el rio Bajabonico. De la sabana de San Marcos 
en 5/4 de hora se llega al Corozal, cuyo nombre era en otros 
tiempos sinonimo de lugar intransitable, mientras que hoy se 
atraviesa por una excelente calzada debida a los trabajos he- 
chos alli por el Ayuntamiento de Puerto Plata. El camino rece 
rre el llano hacia el Suroeste, y en media hora se dan tres pasos a 
los arroyos Barrabas y Coroial. La altitud por el centro del vdle 
es de 150 metros. 1,uego se da un primer paso al rio Obispo; y se 
llega a un punto en que el rio se precipita en retumbante c h e  
rrera, a una poza profunda. Alli el aspecto de las banancas y de 
las piedmi graniticas, indica una formacion geologica rica en 
minemies; y entonces recordamos lo que, desde el siglo pasado, 
habia indicado el metalurgista Juan Nieto: "Me he cerciorado 
de que [. . .] del arroyo Obispo se extrajo plata que se fundio y 
probo de orden de Dn. Roque Galindo".' 

Del llano de Corozal al no  de Hojas Anchas, que es el ultimo 
pero que se da al rio Obispo, antes que este, pasando por el 
abra ya indicada, vaya a unirse con el Bajabonico, la direccih 
del camino es Oeste !A Suroeste. 

A 15 minutos del paso de Hojas Anchas, salvando la punta 
de la loma, se llega, al espacioso cauce del Bajabonico, a cuya 
boca en la bahia de Isabela dio Colon el nombre de Rio de 
Gracia. El paso esta a 100 metros de altitud. A 15 minutos mas 
alla, y pasando tambien una altura, se llega al rio Perez el cual, 
en su curso caprichoso, sale de la Sierra Oeste de Altamira; 
corre al Xoreste, atraviesa el camino real de Norte a Sur, y va a 
desaguar en el Bajabonico mas amba del paso real. Despues 
de pasar el rio, se recorre durante media hora el llano llamado 
de Perez, y luego el camino v a  subiendo un gajo de loma que, 
con el nombre de Punta de Perez, se le\anta gradualmente al 
Sureste, y termina en el alto de Laja$, en donde nos detuvimos. 

1 .  &sena <Ir lm minas rlr In parir rspanoia de la isla <ir Santo I>ominp.  (Nota del 
Dr. Llenas). 



Alli el viajero se encuentra, admirado, delante de una her- 
mosa casa que, por sus comodidades y adornos, nada tiene qiic 
envidiar a las mejores de nuestros pueblos. Alli el Sr. Ramon 
Montan y su senora nos brindaron como la brindan a todo \+a- 
jero la mas atenta hospitalidad. La casa esta a 240 metros dc 
altitud. Al Oeste se le\anta un pico llamado Las Cabuyas, cuya 
altitud es de 320 metros. Al Norte se descubre e1 mar; r Puerto 
Plata queda al Este '/4 Noreste a 32 kilometros de aqu&l punto. 
El aire que se respira es delicioso; las aguas excrlentes y a las ti 
a.m. el termometro, en agosto, solo indica 20". 

El Sr. Montan es uno de esos hombres de trabajo y de inteli- 
gencia, con quien hay placer y provecho en conversar. Despues 
de discutir sobre las ventajas que reportana a los habitaiitrs el 
establecimiento de un ferrocaml nos indic6 la direccion en qiie, 
por el .ralle de Bajabonico, puede llegar la linea hasta el valle del 
Yaque sin t ropew con lomas; y nos ofrecio que, ciiaiido v e ~ i ~ a n  
ingenieros a estudiar la via los conducira por terreno llano, pa- 
sando por Maimon, Rancho Nuevo y El Agiiacate, desde Puerto 
Plata, hasta el ultimo paso del arroyo lavas. Y esto es cxacto, a lo 
menos por lo que concierne la primera parte del temtorio, pues 
la linea que seguiria el litoral y luego el cauce del Bajabonico 
hasta el paso real, no tendria que subir m& que 100 metros, lo 
que es insignificante sobre un trayecto de 18 kilometros. 

Frente a la casa de Lajas corre una cordillera llamada El 
Serrazo que, partiendo de la Boca de Perez corre al Sur a unir- 
se en la Sierra Prieta y la cumbre por Rancho Nuevo. Por los 
frondosos bosques que la cubren, nos internamos en compania 
de un hermano de nuestro huesped; y despues de media hora 
de subidas y bajadas, encontramos el arroyo Demajagua, el ciial, 
saliendo de los altos de aquella loma, va dando vueltas por la 
serrania sobre un lecho de cascajos conglomerados. Nosotros 
bajamos su corriente hasta un punto en que, faltandose el te- 
rreno, las aguas caen verticalmente a un profundo \ d e ,  for- 
mando un saltadero de mas de 100 pies de alto. En lai paredes 
del precipicio se encuentra una cueva de estalactitas, dividida 
en tres camaras que comunican por aberturas sumamente e s  
trechas. El valle en el cual se precipita el Demajagua, para ir a 
unirse con el Bajabonico, es el mismo que ha de seguir la linea 
para llegar al Aguacate. 



De las indicaciones recogidas en nuestra excursion, se pue- 
de inferir que las dificultades con que tropezaria el proyecto 
de unavia por Pedro Garcia, se evitarian en gran parte al pre- 
ferirse el trayecto por Bajabonico. 

Puerto Plata, agosto de 1889 

El Puruenir, 24 de agosto de 1889. 



Ferrocarril de Santiago a Puerto Plata 

Tratando con vanos amigos de la cuestion del dia -que es el 
proyectado ferrocaml entre Puerto Plata y Santiag* se nos 
ocumo pensar que si para la construccion de la linea se nece- 
sitase perforar algun subterraneo en las lomas que separan a 
estos llanos del valle de Santiago, acaso se tropezana con difi- 
cultades debidas a la constitucion de aquellas montanas; y para 
salir de incertidumbre, consultamos de nuevo a los autores que 
han escrito sobre tal asunto. 

La obra mas completa sobre la geologia de nuestro pais, es 
indiscutiblemente la del Sr. Gabb; y sea dicho de paso desea- 
mos con el senor Abad, que nuestro ilustrado amigo el actual 
Ministro de Fomento lleve a cabo su proposito de hacer tradii- 
cir esa obra a nuestro idioma. El senor Abad se ha inspirado de 
las investigaciones y deducciones de Gabb, para escribir el ca- 
pitulo 4'". de su Resena, sobre la "Geologia local". 

Las f m c i o n e s  deSantoDomingo, dice (p. 50), C(F 
rresponden a la $oca secundan'a, a la terciaria inf&y 
media, y a la cuaternaria [. . .]Los terrenos terciarios son 
los que forman toda la parte N. de la Isla. 

Durante el periido mwceno, o digase terciario, [. . . ]  las 
fumas internas gercian su accion con mucho mapr vi* 
lacia al Noroeste. en donde levantaban una e3cien.sa Knta 



de mas de 200 kilometros de largo, q w  hqy fonna la cor- 
dillera de Monte Cristi y los dos valles del Cibao, el del 
Yaque y el del Yuna. (p. 62). 

que consiste, pues, esa formacion terciaria? 

Se compone, dice el mismo autor, de una serie de lechos 
o tongas de conglomerados, calizas araiscas y pizarras 
[. . .] de las observaciones hechas por el S,: Gabb resulta 
que, a el fondo, se acuentran conglomeraciones con ci- 
mientos arenosos o barrosos, y compuestos de lajas. La pi- 
zarra, azul hacia su parte infowt; toma un colmpani~l~to, 
que cambia gradualmente a otro amarillento y aun en 
blanco, cada vez mas calcareo, a cuyo estado se la ve 
cubrir la mayorparte del centro de las montanas del Nor- 
te. (p. 62). 

Efectivamente, los terrenos terciarios, especialmente el 
mioceno, se componen de capas regulares de pizarras y penas 
arcillosas o calcareas formando lajas. Y asi se ven en los cortes 
geologicos del mapa de Gabb adjunto a su obra, que represen- 
tan la constitucion de la cordillera del Norte: en la parte infe- 
rior, pizarra azul y penas arenosas; mas amba pizarra pardusca 
o gris, lo que aqui se llama vulgarmente pena; y en las cumbres 
un calcareo blanco, que sus fosiles caracteristicos denotan ser 
de la epoca terciaria. 

Estas capas no son, como el granito, bastante duras para pre- 
sentar gran resistencia a las excavaciones; pero si son bastante 
compactas para formar paredes solidas a los subterraneos: lo 
que economiza trabajos de mamposteria siempre costosisimos. 

Es probable, pues, que tampoco por ese lado encontrara el 
ferrocanil grandes dicultades de construccion. 

Puerto Plata, agosto de 1889 

El Pmvenir, 31 de  agosto de 1889. 



El ferrocarril de Puerto Plata y el comercio 
del interior 

Se dice que en cierto centro del interior existen prevencio- 
nes contra el proyectado Ferrocard entre Santiago, Moca y 
Puerto Plata, estribando tales prevenciones en la idea de que 
la nueva via pondria al comercio de alli en condicion de tribu- 
tario de los negociantes de Puerto Plata. Esto es un error que 
demuestra poca reflexion ... cuando la via ferrea -como los 
vamos a demostrar- seria precisamente la condicion mas favo- 
rable para la emancipacion del comercio de Santiago y Moca. 

No hay duda de que hasta hoy dia este comercio ha visto sus 
intereses sometidos a cierta dependencia; pueda ser -aunque 
no lo creemos- que esta dependencia haya sido demasiado one- 
rosa. Pero esta la causa primordial de tal inconveniente? 
Unicamente proviene de la diicultad del transito entre el inte- 
rior y el litoral. Esta diicultad es la que impide que el comer- 
ciante de Santiago pueda estar presente para atender a sus im- 
portaciones y exportaciones. Ella es que lo obliga a apelar a la 
intervencion de consignatarios para recibir las mercancias, veri- 
ficarlas, colocarlas en cargas, despacharlas, pagar derechos, &&. 

Otro inconveniente, la conduccion de las cargas por recuas, 
acarrea considerables gastos y perdidas, por humedad, fango, 
lluvias, golpes y tropiezos. Todo el tiempo que Santiago no ten- 
ga ferrocarril directo, su comercio tendra que soportar aquella 
tutela y esas perdidas. 



Decimos "ferrocaml directo"; y la unica via directa, por su 
brevedad y su rapidez, seria la de Puerto Plata. Ferrocaml, ya 
existe; y la via de Puerto Plata es tan natural, que a pesar de 
aquella otra, la mayor parte de las importaciones y exportacio- 
nes del interior siguen haciendose por aca. 

Los estados de aduana que tenemos a la vista asi lo demues- 
tran. Por termino medio, en los anos anteriores a la inaugura- 
cion del ferrocaml de Samana, por la aduana de Puerto Plata, 
se exportaban: 

Quintales de tabaco ........................ 110,000 
3 ,  de cacao .............................. 1,500 
P. de cafe ................................ 1,000 
3 ,  de cera ................................ 1,100 

Numeros de cueros .......................... 18,000 

(que estos son principales productos del interior); y se impor- 
taba por valor de $800,000. 

Y en el ano 1888, despues de abierta aquella via, se exportaron: 

Quintales de tabaco .......................... 87,000 
9. ............................. de cacao 1,700 
3, de cafe ............................... 9,200 
9. de cera ............................... 1,000 
3, de cueros ......................... 14,000 

Y se importo por valor de ............ $ 650,000 

Ahora bien, la distancia mayor que ha de recorrer la linea 
proyectada entre Santiago y Puerto Plata, siendo de 40 kilome- 
tros o 10 leguas, el trayecto se haria en 2 horas. Siendo asi, el 
comerciante de Santiago, tan luego como el telegrafo le avise 
la llegada de tal o cual buque, y sin abandonar sus negocios del 
interior, podra acudir a Puerto Plata; atender al desembarque 
de sus mercancias; hacerlas verificar en su presencia; y, sin tener 
que sacarlas de sus envases originales para repartirlas en serones, 
las podra remitir inmediatamente a su establecimiento. 

Ya se ve que, de este modo, en nada tendria que pasar por 
el intermediario de consignatarios; y que el mejor remedio a 
los inconvenientes hoy existentes, seria la via ferrea. 



Y adviertase que lo que deducimos a favor de Santiago, tarn- 
bien se puede deducir en lo relativo a Moca. La compania que 
se encargue de establecer el ferrocaml, no incurrira en el error 
de dejar olvidada aquella importante y progresista villa; cuan- 
do un ramal por Guammal, San Victor y Estancia Nuem esta ya 
trazado por la naturaleza. Este ramal pondria a Moca a una 
hora de Santiago, y a 3 horas, a lo mas, de nuestro puerto. 

Si nos fuera licito apelar a argumentos personales, anadiria- 
mos que el que esto escribe, no posee interes ninguno en el 
comercio; que si hoy tiene su domicilio en Puerto Plata, no 
olvida que es santiagues; y que el deseo de ver asegurado el 
ponenir de su ciudad natal y de todo el pais es lo que en este 
asunto dirige sus esfuerzos y su pluma. 

Puerto Plata, agosto de 1889 

El Pmenir, 7 de septiembre de 1889. 





Carta de Juan Garrido y Alejandro Llenas 
al presidente del Comite Propagador 
del Ferrocarril de Santiago a Puerto Plata 

Limon, 8 de octubre de 1889. 

Sr. Presidente del Comite Propagador del Ferrocaml. 
Puerto Plata. 

Ia segunda jornada de nuestra excursion nos ha dado re- 
sultados muy satisfactorios: jgracias a Dios! 

Esta manana salimos de Lajas. En Altamira se nos unieron el 
Sr. Draper y 2 practicos. Del Mamey bajamos a las hoyas de La 
Catalina y del arroyo del Huevo: esta ultima que cae directa- 
mente, por terreno llano, al valle de Bajabonico, tiene su ter- 
mino al pie del gajo llamado Palo Blanco, de cuyo firme, muy 
estrecho, se baja tambien directamente al valle de Las Lavas 
por la hoya del arroyo Aguacate. 

Al llegar a aquel firme -en presencia de todos los jefes e 
inspectores que el gobernador de Santiago enviara haqta alli a 
nuestro encuentre  los ingenieros exclamaron: "El ferrocaml 
es un hecho." 

Las dificultades y distancias son menores de lo que suponia- 
mos, y verdaderamente estamos de alegria. 

Los terrenos del Huevo son magnificos y sembrados de cafe- 
tales. 



A nuestro regreso -por este mismo camino- pasaremos de 
nuevo por el Palo Blanco, bajaremos la hoya del arroyo del Hue- 
vo hasta el Rio Grande y bajaremos el rio Bajabonico hasta el 
camino real recomendo la via probable del futuro ferrocarril. 

Saludamos aVds. con toda consideracion. 

JUAN GARRIDO DR k LLENAS 

E1 Pmumir, 13 de octubre de 1889. 



Carta del Dr. Alejandro Llenas 
a Ildefonso Mella 

Santiago, 9 de octubre de 1889. 

Senor Don Ildefonso Mella 
Puerto Plata. 

Apreciado Don Ildefonso: 

Alas 8 tuve el gusto de recibir su telegrama, y paso a satisfa- 
cerle. 

Ya Ud. tendra la carta que le enviamos desde el Limon, y 
poco hay que anadirle. 

Para llegar a1 cauce del arroyo del Huevo, nosotros salimos 
del Mamey por una vereda al Este, y tuvimos que vadear los 
arroyos Altamira y Catalina, y troiar la.. lomas de Rancho Nuevo 
y Catalina. Pero para llegar a aquel cauce, el verdadero camino 
es tomar Bdjabonico arriba, seguirlo durante hora y media (2 
leguas,) hasta Rio Grande arriba, atravesar este y tomar por 
arroyo del Huevo arriba hasta sus cabezadas. Estas salen al gajo 
de Palo Blanco, que los separa del valle de Las Iajas, y constitu- 
ye el niido del asunto. Ese gajo es estrecho y facil de perforar. 
De alli se baja en un cuarto de hora a la subida del Agiiacate. 
Pero el tunel caera directamente a las cabezadas de Las Idavas, 
cuyo valle habra de seguirse liasta Palmarejo. 



Nosotros, al llegar a Quinigua, tomamos el camino del Inge- 
nio para evitar, como se evitan, los altos de la Emboscada. 

Desde el alto de Palo Blanco veniamos acompanados por 
todos los inspectores yjefes de aquellos lugares; y en el Palmar 
encontramos dos miembros del Comite de Santiago, Sres. Mer- 
cado y Pastoriza, quienes dieron la bienvenida a los ingenieros. 

Esta manana, la Directiva del Comite con el Sr. Gla5 a la ca- 
beza, les hizo una visita oficial, y en esa conferencia se convino 
con los ingenieros que manana irian a Moca con vuestros dele- 
gados y los del comite de Santiago. 

Pensamos salir de aqui el viernes en la tarde y dormir en El 
Aguacate; y el sabado explorar de nuevo el trayecto por Palo 
Blanco, arroyo del Huevo y Rio Grande, para caer a Bajabonico; 
el sabado en la tarde, si Dios quiere, entraremos en Puerto 
Plata. 

Aqui hay mucha animacion en favor de la empresa. 
Expresiones a todos. 

Suyo afmo. 

DR. A. LLENAS 

El Pmenir, 13 de octubre de 1889. 



Visita a la linea del ferrocaml proyectado 

El senor Den Tex Bondt agente especial del Sindicato que 
costeara los trabajos de estudio de dicho ferrocaml ha querido 
darnos cuenta del estado de esos trabajos, con cuyo objeto salio 
de esta ciudad el sabado 30 de noviembre acompanado de un 
socio y del ingeniero senor (. . .) la Iinea ya trazada (. . .) hasta 
media cuesta de la subida de San Marcos. En esta parte, la 1i- 
nea arranca del arroyo Los Mameyes, cerca de la poblacion, y 
se dirige al oeste entre el camino real y los extensos canavera- 
les del Ingenio Central, pasando muy cerca de los estableci- 
mientos de dicho ingenio, hasta llegar al rio San Marcos que 
cruza cerca del paso actual, ganando en estos 4 kilometros una 
altura de 20 metros. De alli sube al suroeste por los montes de 
la pendiente hasta una altitud de 60 metros, punto de donde 
se prosiguen los trabajos de subida. 

Hemos visto los planos detallados del Sr. Kling, y podemos 
afirmar que nada se ha descuidado para encontrar la Iinea mas 
ventajosa, fuera de todo peligro de innudacion, por parte del 
no San Marcos. 

Al llegar al firme de la sabana de San Marcos encontramos 
al otro ingeniero senor Bogaert y al comandante Manuel Tate, 
quien bajo su direccion hace los trabajos de desmonte y trocha 
necesarios. 

El Sr. Den Tex y sus companeros siguieron la trocha por 
donde la Iinea, atravesando los magnificos bosques de El Puerto, 



al norte del camino real, baja al lugar llamado La Toronja en 
los llanos de El Corozal. El Sr. Bogaert ha pasado 15 dias en 
aquellos montes, trabajando sin descanso bajo lluvias frecuen- 
tes: para encontrar y determinar aquellos 5 kilometros de via, 
ha tenido que calcular muchos de altitud y abrir mas de 15 
kilometros de trocha; y por fin ha sabido aprovechar las meno- 
res ventajas del terreno para conseguir una bajada de inclina- 
cion casi insensible. 

A juicio de los ingenieros, la altiplanicie llamada Sabana 
de San Marcos constituye una de las mayores, si no la mayor 
dificultad del trayecto, y nos hemos cerciorado personalmen- 
te de que aquellas dificultades estan ya, por la inteligente 
habilidad de los ingenieros y por su perseverancia, practica- 
mente superadas. 

Al volver de nuestra excursion tuvimos la buena fortuna de 
encontrarnos con Don Jose Manuel Glas quien, regresando de 
la Capital, seguia para Santiago. Nuestro distinguido conciuda- 
dano, despues de informarse del estado de los trabajos, reitero 
al Sr. Den Tex la seguridad de su completo apoyo, toda la vez 
que la obra emprendida por este senor es de interes vital para 
Santiago. Y nosotros, que comprendemos la importancia de la 
cooperacion prometida, nos complacemos en indicarla aqui 
como una valiosa garantia para el buen exito de la empresa. 

Puerto Plata, 8 de diciembre de 1889 

El Paunzir, diciembre de 1889. 



Una calavera de indio 

El profesor de Quatrefages,' reputado como el primer 
antropologista de Francia y acaso de toda Europa, dirigio un 
dia a unjoven dominicano estas palabras: "el mejor regalo que 
Vd. pudiera hacer a nuestros museos, fuera un craneo de los 
indios de su pais". Efectivamente, por muy conocida que fuera 
la isla de Santo Domingo como region productora de especies 
tropicales; por mas que, en este siglo y en el anterior, la reco- 
mesen viajeros avidos de curiosidades, en ninguna de las co- 
lecciones de Europa, tan ricas en cabezas de todas las razas 
humanas, en ninguna se ve ni un solo craneo de los indios de 
este pais. 

La palabra de aquel sabio y el afan de recoger cuanto rela- 
cionarse pueda con las antiguas historias de nuestra tierra, nos 
tenian desde muchos anos empenado en conseguir osamentas 
de los indios; y por fin nuestras pesquisas han sido recompensa- 
das con un hallazgo de que queremos hacer participes a aque- 
llos conciudadanos nuestros que se interesen en tales asuntos. 

En las lomas de la cordillera del Norte, por aquella parte 
que refieren los historiadores del Descubrimiento, estaba po- 

* Jean Louis Amand de Quatrefages de Breau (1810-1892), medico y 
antropologo frances. Es autor de las obras La unidad & lo especie humana, 
Damin y sur prccursoresfianuses y Los &Danuin (Nota del editor). 



blada por la tribu belicosa de los ciguayos, se encuentra una 
cueva que, parece, senr'a de cementerio a aquellos indios. Como 
que aquellas lomas solo son visitadas, a raros intervalos, por los 
monteros, la cueva ha quedado inmune de las espoliaciones de 
los viajeros que, en varias ocasiones, han venido a recoger las 
antiguedades indigenas para -a expensas de nuestros futuros 
museos- enriquecer las colecciones arqueologicas de Suecia, 
Alemania e Inglaterra. 

En las paredes, pues, de aquella cueva y a cierta altura de su 
suelo, existen como nichos en donde se han hallado, no ente- 
rrados, sino meramente colocados al aire varios cadaveres. En- 
tre las osamentas bastante deterioradas se han podido recoger 
algunas casi intactas: un iliaco, un femur y un craneo. Las con- 
diciones en que se encontraban, en un sitio muy seco y a una 
altura que los ponia fuera del alcance de los animales, expli- 
can -a pesar de los 400 anos que han pasado sobre aquellos 
restos- su buen estado de conservacion. Que pertenecen a la 
raza indiana, lo ponen fuera de duda los demas objetos que las 
rodeaban y las formas caracteristicas de la mas interesante de 
aquellas osamentas, es decir, de la calavera. 

Sabido es que en la mayor parte de las tribus aborigenes del 
Nuevo Mundo se solia deformar la cabeza de los ninos por 
medios artificiales, cuyas deformaciones, muy variables, consti- 
tuian una moda o un tipo distintivo en cada tribu. 

Pues bien, la calavera que poseemos presenta una deforma- 
cion artificial que "salta a la vista", y la asemeja a los craneos 
colombianos; en particular a aquellos, procedentes de las cer- 
canias de Bogota, de que el Sr. Uncochea dio conocimiento al 
Congreso de Americanistas de 1875. 

Nuestra calavera pertenecia a una persona como de 20 anos 
de edad, pues las ultimas muelas (cordales) todavia no habian 
salido. Ninguna pieza de denticion le faltaba cuando murio, 
pues las que faltan ahora han dejado abiertos sus alveolos. En 
ella existe la doble prominencia (prognatismo) : superior maxi- 
lar, e inferior alveolar, lo que hace el angulo facial sumamente 
pequeno (75 grados). Pero el rasgo mas particular es el aplas- 
tamiento del occipital y del frontal, que da a este craneo una 
forma aguda cuyo vertice corresponde a las protuberancias 
parietales. Estas, al contrario, estan sumamente abultadas ha- 



cia los lados, exagerando asi la anchura (braquicefalia). Los 
orificios anteriores indican narices muy anchas (platimnias). 
Asi es que reconstituida por la imaginacion, aquella cabeza 
puntiaguda, de camllos prominentes y de nariz ancha, se ase- 
mejara al tipo de la belleza humana, tal como nosotros la idea- 
mos. Aquel mozo podia ser muy "buen mozo" entre sus com- 
paneros; mas no se luciria mucho entre nosotros. 

Y decimos "mozo", porque el hueso iliaco demuestra con 
evidencia que pertenecia al sexo masculino. 

Tampoco parece que fuese muy alto, pues su femur de 40 
centimetros -que segun los indices de Orfila, debe ser el 38% 
del esqueleto entero- no daria, con las carnes, mas que 1 me- 
tro y 56 centimetros, estatura apenas mediana. 

Ahora bien, como estos restos se encontraron en lugares 
poblados por ciguayos, podemos deducir que nuestro craneo 
solo representa el tipo antropologico de las tribus indigenas de 
raza caribe. Queda aun por encontrarse un especimen de nues- 
tras tribus de raza floridiana o lucaya. 

Cual que sea, este craneo, que constituye una verdadera 
curiosidad antropologica, no ira a enriquecer los museos aje- 
nos. Lo conservaremos cuidadosamente para el dia en que, 
realizandose la excelente idea de transformar la casa de Colon 
en museo nacional, pueda figurar alli con las demas antigue- 
dades indianas o castellanas que nuestros conciudadanos iran 
recogiendo o reservando para tal objeto. 

Puerto Plata. diciembre de 1889 

El Poruair. 14 de diciembre de 1889. 





Trabajos preparativos de la via ferrea 

Cuando la Compania Baird solicito la concesion para el fe- 
rrocarril de Santiago a Samana, poco o ningun estudio seno se 
habia hecho de la linea por recorrer; y de esta imprevision 
proviene que, s e g u n  lo ha escrito alguien- "en aquella em- 
presa la Compania no haya recibido sino graves y desalentadc- 
res desenganos". 

Asi no sucedera en la linea de Santiago a Puerto Plata. 
El sindicato representado por el Sr. Den Tex Bondt, dando 

una pmeba evidente tanto de su prevision como de su confian- 
za, ha mandado practicar un estudio minucioso y completo, en 
que se han invertido diez mil pesos oro y cinco meses de traba- 
jo asiduo de dos ingenieros especiales. Ya por fin se ha termi- 
nado dicho estudio; y el activo, cuanto habil, Sr. Bogaert, a cuyo 
cargo quedara confiada la parte mas ardua del trabajo, acaba 
de salir para Europa dejando entre nosotrossea dicho de paso- 
los mejores recuerdos de amabilidad e hidalguia: asi es que 
tanto nosotros, como los habitantes de los campos con quienes 
se mantuvo en roce continuo, tendriamos gran satisfaccion en 
verle regresar para dirigir los trabajos de construccion. 

A fines de diciembre, quedaba ya concluido el trazado y ni- 
velacion del trayecto entre Santiago y Palmarejo, y entre Puer- 
to Plata y Bajabonico. En estos tres ultimos meses, el Sr. Bogaert 
llevo a cabo el estudio de la via proyectada, de Bajabonico a la 
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cumbre de Palo Blanco por Rio Grande y La Catalina, y de 
Palmarejo al mismo punto de la cumbre por Lavas y El Aguaca- 
te. En ese trayecto de 30 kilometros, el cual constituye la par- 
te mas importante y dificil, por ser la que atraviesa la cordille- 
ra -fantasma que mucho tiempo amedrento a cuantos 
pensaran en esa via- se ha calculado y determinado la linea con 
dos tuneles y &os puentes, todos de mediana extension. Uno 
de los tuneles es inevitable para atravesar la cumbre de la cordi- 
llera, el otro se adopta por evitar un circuito y economizar algu- 
nos kilometros de camino. El barreno de los tuneles se efechma 
con rapidez y economia [. . .] muy proximosvarios arroyos, cuya 
comente ha de suministrar la fuerza motriz para las maquinas 
perforadoras.Y, como lo que habiamos indicado de antemano, 
en razon de la constitucion geologica de la serrania, se ha verifi- 
cado, y los terrenos presentan penas compactas, tambien se evi- 
taran muchos trabajos de mamposteria. 

Los puentes seran todos de hierro, asentados en bases capaces 
de resistir tanto a las aguas torrenciales como a los terremotos. 

Los terrenos por que pasa ese trozo de la via son -y de ello 
pudimos cerciorarnos de vista- los mas feraces del Cibao: alli el 
cafe crece silvestre en el monte, y las matas de cacao alcanzan 
dimensiones increibles. Los arroyos son numerosos, abundantes 
y las aguas excelentes. Por apartados y faltos de caminos, aque- 
llos terrenos no son hoy mas que monterias casi improductivas; 
pero la agricultura, una vez abierta la arteria de hierro, los ha de 
transformar en magnifico venero de riquezas naturales. Y ya se 
ha pensado en eilos para fundar colonias de inmigrados. 

La mayor parte de los planos relativos a los sucesivos trozos 
de la proyectada via se han enviado a Europa, y el Sr. Bogaert 
lleva los ultimos: todos estan sometidos al estudio de una 
comision de ingenieros competentes, quienes los aprovecha- 
ran para determinar definitivamente el trayecto y formar el 
presupuesto. Dentro de dos meses quedara concluido ese e s  
tudio tecnico. Y como ya en ese intenalo se habra arreglado y 
firmado el convenio con nuestro gobierno, inmediatamente se 
procedera a preparar el material y maquinas de construccion, 
para acometer los trabajos definitivos a mediados del ano. 

El Pmenir, 26 de abril de 1890. 



El puerto natural del Cibao 

En su No. 266, fecha 6 de abril de 1890, nos trae ElEco del 
Pueblo la noticia tan deseada de que "esta ya sometido al Con- 
greso el asunto concesion del ferrocarril de Puerto Plata a San- 
tiago, que solicita el senor Den Tex y coasociados en ese nege  
cio". "Es de esperarse, afiade, que el Cuerpo Legislador [...] 
otorgue la predicha concesion, libre del odioso privilegio". 

Agradecemos a nuestro apreciable colega la noticia y sus fa- 
vorables deseos; y nos alegramos en ver que a el tambien pare- 
ce 'odioso" el privilegio de que pretendia condonar un ano 
mas a la Compania Baird: "odioso privilegio, que es base para 
sordidas especulaciones, y que pondria la suerte y la esperanza 
de estos pueblos a merced de caprichos e intereses egoistas". 
!Esto es verdad! Mejor no se podia pensar ni expresarse. 

Tambien aparece en el mismo numero un suelto sobre "la 
idea de un ferrocarril de Monte Cristi a Santiago", en el que 
afirma que "esavia es la mas factible," y que 'Monte Cristi es el 
puerto natural del Cibao". Como esta ultima afirmacion viene 
desmintiendo lo que varias veces hemos dicho de "Puerto Pla- 
ta", tenemos que entrar en explicaciones. 

En tiempo no remoto, nosotros tambien creimos que una 
via ferrea o sencillamente carretera era casi imposible de esta- 
blecerse entre Puerto Plata y Santiago; y opinabamos por que 
de preferencia se buscara unavia de conduccion hacia Monte 
Cristi. Pero despues que hemos recorrido y explorado el primer 



trayecto; despues que ingenieros competentes han declarado 
factible el ferrocaml de aqui al interior, nos inclinamos a favor 
de Puerto Plata, "por ser este el puerto naturai del Cibao". Sin 
alegar mas pruebas, la experiencia de casi un siglo esta ahi en 
apoyo de nuestra opinion. Amediados del siglo pasado, se abrie- 
ron ambos puertos del Norte al comercio internacional. Apesar 
de su proximidad de la frontera, condicion ciertamente favora- 
ble, para el desarrollo de las transacciones mercantiles, Monte 
Cristi permanecio estacionario, mientras que Puerto Plata llego 
a ser el emporio del Cibao. Aqui acudieron los extranjeros a 
fundar casas de comercio; aquiafiuyeron los productos del inte- 
rior; aquivinieron los negociantes de Santiago y Moca a renovar 
o recibir sus surtidos.Y hasta nuestros dias, a pesar del ensanche 
que una casa importante ha dado a Monte Cristi, a pesar de la 
decadencia notoria del comercio en el Cibao, por Puerto Plata 
se hace mas de la mitad de las transacciones comerciales de estas 
provincias con el extranjero. Diganlo, si no, los estados de adua- 
na de 1889. Valores circulados: por Puerto Plata, importaciones 
697,484.68 y exportaaones 472,420.00; por Monte Gisti, Sanchez 
y Samana, importaciones 499,577.56, y exportaciones 608,892.03. 

Si pues, a pesar de los inconvenientes que tiene de por si el 
acarreo en recuas, y de aquellos que oponen al transito las lomas 
de la cordillera, Puerto Plata ha sido siempre preferido como 
puerto, es que en realidad concurren aqui condiciones esencia- 
les que le hacen puerto natural del Cibao. Anadase a estas, laven- 
taja de existir ya comunidad de intereses creados entre Puerto 
Plata y Santiago; la brevedad de la distancia (60 kilometros en vez 
de 140); lafeiacidad de los terrenos de este trayecto, comparada 
con la aridez de los Hatos; las mejores condiciones de fondeadero 
para los buques: esto basta parajustificar mi opinion. 

Si el proyecto de ferrocarril por aca fuese imposible, segu- 
ramente abogariamos, como ya lo hemos apuntado, por una 
linea entre Santiago y Monte Cristi. Pero siendo hacedero el 
ferrocaml de Puerto Plata, afirmamos otra vez que esta es la 
via de preferencia. 

Puerto Plata, abril de 1890. 

El Pwuair, 3 de mayo de 1890. 



Instruccion publica 

El metodo de ensenanza que por aca han dado en llamar 
racional -como si los demas metodos empleados hasta aqui y 
empleados todavia en las naciones mas adelantadas fuesen 
irnacionales; ese metodo que tanto se viene encomiando, no 
posee las excelencias que se le atribuyen: antes bien, adolece 
de un vicio capital, y es que hace caso omiso de toda instruc- 
cion religiosa. De ello tenemos la pmeba en los programas de 
estudio que el inventor de dicho metodo publico en su opus- 
culo Losfrutos de la Escuela Normal. Nosotros opinamos que se- 
mejante indiferencia y tan manifiesto desprecio de la instmc- 
cion religiosa es una verdadera aberracion. Si, porque la 
instruccion del hombre debe ser la de todas sus facultades; y la 
religiosidad, esa aspiracion instintiva del hombre, que los mate- 
rialistas mas atrevidos no se atreven a denegamos, tanto lo indi- 
can como uno de los caracteres de la raza humana (vease Datwin 
y Buchner), esa facultad requiere tambien ser educada y din- 
gida segun las reglas que la razon y la experiencia han consa- 
grado. Como la doctrina del dios-Humanidad recomendada 
en el Manual de m a l  socialno presenta autoridad ni veracidad 
suficiente para erigirse en religion; como la creencia en un 
Dios espitim, Ser Supremo, omnipotente y etemo tiene por si 
la opinion "de las mas privilegiadas inteligencias que ha habi- 
do en el mundo" (palabras de Danvin), la instintiva religiosa 



del nino debe ser educada en estas creencias cristianas, que 
son las nuestras, las de nuestros padres, las de nuestra nacion. 

Por lo demas, he aqui, acerca de este aunto, la opinion de 
una persona autorizada, autorizada por la alta posicion que 
ocupa, y autorizada por ser el eco de la conciencia publica de 
los dominicanos: 

Respecto a la instruc&publica.. . notase que -no obs- 
tante serelfitado el que la sostieney patrocina- contra la 
manera de ser del Estado y s w  principios constitutivos, 
hay una division de l a  doctrina que se asenan, que a 
la larga tendra que redundar en perjucio de la misma 
inshuccirm. C m ,  por tanto, que u n  plan de estudiosgene- 
ral que conserve la unidad inquebrantable en la fm de 
la ensenanza, en los principios generales de la ciencia y 
ESENCIAIAfuNiE Eh' EN MORAL WSTIANA, b pide y b &@? 

de momento el peligro que amenaza siempre a una socie- 
dad infante, cuando de impwuiso se la quiere hacer 
trepar a cimas a donde han sido acometidos del 
vertigo de lavacilacion espiritus muy superiores. Yo 
no creeda limar bien los deberes de u n  mandata~iojiel a 
lar hadicima desupaasy celoso de la paz de las creen- 
cias de sus habitantes, si dqae  pasar desapercibidas 
esa  circunstancias. (Mensaje del presidente Ulises 
Heureaux al Congreso Nacional, el 24 de marzo de 
1888). 

Mis ideas anta'onnente manifestadas.. . son las mis- 
m a  a cuanto a indicaras de nuevo la necesidad que se 
siente de introducir algunas re fmas  en el plan general 
de estudio, que conserve la unidad en la f m a  de ense- 
nanza, que, si ha de estar basada a los principios gene 
rales de la ciencia como instruccion, debe calcarse s e  
bre o m  base inamovible, como es y debe ser la MORAL 

c~usrvw~, elemento pnncipalisimo de la educacion, y 
qtu responde al modo de ser de nuestra sociedad. (Men- 
saje del presidente Ulises Heureaux al Congreso 
Nacional, el 27 de febrero de 1889). 



He aqui, pues, como el gobierno nacional, de acuerdo con 
la razon y con la conciencia publica, reprueba todo metodo de 
ensenanza que no tenga por elemento pnncipalisimo la moral 
cristiana. 

El Pmvmir, 23 de agosto de 1890. 





Algo mas sobre de las doctrinas de Darwin* 

Sus consecuencias naturales 

Si es cierto que no todos, por desgracia, poseen lai nociones 
cientificas necesarias para dilucidar asuntos como el que nos 
ocupa, cierto es tambien que toda persona de mediana inteli- 
gencia y de criterio desapasionado puede juzgar los argumen- 
tos que en pro o en contra de tales doctrinas se pueden aducir, 
sobre todo cuando estos argumentos son hechos de notorie- 
dad positiva. Y como vanos respetables nos han hecho el favor 
de alertarnos en esta tarea, volveremos hoy sobre la cuestion 
del danuinztmo, citando la opinion de un sabio, que no pertene- 
ce a la escuela religiosa. 

* Este es uno de los aniculos en que el Dr. Llenas se dedica a rebatir los 
postulados de la teoria de la evolucion de Danvin. El primero, titulado 
'Algo acerca de las doctrinas de Danuin", no lo incluimos debido a que 
solo hemos conseguido fragmentos del mismo. En los tiempos en que salie- 
ron estos trabajos del reputado medico de Santiago de los Caballeros, 
tambien aparecieron otros en el mismo periodico El P m i r .  entre mayo 
y septiembre de 1890, sobre la wolucion, el danuinismo, el ateismo, la 
ciencia y la creacion. Podemos citar los siguientes: "Go ahed", "Somos 
libres" (firmado por Kalendas), "El ateismo" (firmado por Fileno), "Ecce 
horno", el que fue calzado con el seudonimo Julio Diez. Llenas escribio 
otros textos que van por la misma linea, pero que no se incluyen aqui por 
haber sido encontrados incompletos; en cambio. si se recogen en esta 
recopilacion do* trabajos mas: "1.4 crearion y la ciencia" (I:< srouncla par- 
ie) y "htigucdad del genero hiiniano". (Nora del rditor). 



El periodico de ciencias La Naturaha, en su numero 1 del 
ano 1877, trae el compendio de los trabajos de G. Hartmann 
sobre esa cuestion; y tengase en cuenta que las tendencias de 
La Naturalera no son nada clericales. Dice asi: "El sistema de 
Danvin descansa en tres principios fundamentales: el transfor- 
mismo, la seleccion natural y la descendencia" (lo que noso- 
tros indicamos por mutabilidad de la especie, seleccion sexual, 
herencia). . . "La teoria de la descendencia (herencia), tan bri- 
llantemente rejuvenecida por Darwin, NO TIENE el caracter 
de universalidad, de necesidad que, a toda costa, se le ha atri- 
buido" [. . .] "De los principios en que reposa la seleccion natu- 
ral, la concurrencia vital (lucha por la vida) es el unico que 
tiene el caracter material, automatico, tan preconizado como 
uno de los principales meritos de la nueva escuela". . . Pero lo 
contradice el hecho que, bajo el punto de vista puramente util 
deste 6, el paso de una forma menos perfecta a otra mas com- 
plicada entrana a menudo una causa de inferioridad.. . En la 
hipotesis danviniana los caracteres mas utilesdeberian ser aque- 
llos cuya transmision hereditaria fuera la mas cierta; y los indi- 
ferentes, inutiles para la lucha debieran ser los que mas facil- 
mente desaparecieran; pero es exactamente lo contrario que se 
verifica. El principio de la seleccion natural, por via de lucha 
por la existencia, es CIEN-CAMENTE IMPOTENTE para llenar la 
mision que se le ha atribuido." Hasta aqui el mencionado pe- 
riodico. 

La mision del danvinismo, la que cierta escuela le atribuye, 
es explicar la creacion sin el Creador. Valiendonos de los estu- 
dios de un adepto de esa escuela, vamos a demostrar hasta don- 
de llegan, logicamente, las consecuencias de esa doctrina. 

En su libro titulado Elhmnbreq su luparen la natulalaa. despues 
de afanarse por establecer, con suposiciones a menudo dikcor- 
dantes, que el hombre actual pertenece por lo menos a dos es- 
pecies animales derivadas una del gorila y otra del chimpance- 
el transformista Buchner afirma que las facultades intelectuales 
y momles no son mas que el producto del cerebro (p. 107), de 
donde se deduce logicamente que ellas son variables segun la 
conformacion del cerebro; de donde el deduce Iogicamente 
esta proposicion: "a conciencia no es, pues, nada inmutable e 
innato" (p. 249). Y como para la escuela anticristiana la con- 
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ciencia es la base de la moral, se deduce que la moral no tiene 
base inmutable. "El unicoprincipio de moral, dice Buchner, que 
sea justo y sostenible, descansa en la idea de la reciprocidad" 
(p. 247). Resulta pues que donde no existe ese interes de reci- 
procidad, no hay deber moral. La moral es puro asunto de in- 
teres egoista: "Este bien no es mas que la emancipacion mas 
completa de las fuerzas naturales y su dominio sobre ellas" (p. 
80). Asi, el bien a que el hombre debe propender es dominar 
las fuerzas naturales y doblegarlas a su interes; y como sus se- 
mejantes no son mas que un efecto de esas fuerzas, asi mismo, 
en los casos que el interes de reciprocidad no se lo prohiba, 
asimismo debe proceder con sus semejantes. Mas claro y logi- 
camente no se puede asentar el principio de la fuerza brutal: 
he aqui el genero humano entregado a las fuerzas materiales, 
sin recurso moral ni religioso. 

Decimos religioso, pues, siendo el hombre el producto de la 
evolucion de fuerzas naturales [. . .] el hombre libre no tiene 
que agradecer a nadie su existencia (p. 180). De donde resulta 
que la Religion no tiene razon de ser. Aun mas: "la Religion no 
es menos que los crimenes y las faltas, un testimonio de barbarie 
e ignorancia" (sic, p. 252). Estas monstruosas y funestas proposi- 
ciones: he ahi las consecuencias logicas del darwinismo. 

El Pmvnzir, 31 de agosto de 1890. 





es la cremallera o carrillera de encaje? 

Hemos anunciado que cierto tramo de camlcra dc encaje 
se encuentra ya construido del otro lado de San Marcos; 
parecenos que interesara a nuestros lectores el tener algunos 
informes acerca de ese sistema que ofrece, junto con su sor- 
prendente sencillez, todas las garantias de la mayor resistencia. 

La cremallera tiene por objeto aumentar la potencia de trac- " 
cion en los ferrocarriles que han de subir por fuertes pendien- 
tes: ella permite construir en condiciones relativamente eco- 
nomicas lineas que, sin ella, serian practicamente imposibles. 

El sistema empleado en la ferrovia de Puerto Plata a Santia- 
go permite utilizar la misma locomotora asi en las partes llanas 
como en las pendientes. De manera que para el servicio publi- 
co es como si se tratase de una linea ordinaria. 

De tal sistema se encontraban ya empleados, en diferentes 
paises, hasta 1890, mas de un millon de dientes, siempre con 
excelente resultado, y se ha podido calcular que lo que se gasta 
del metal es solo un milimetro en 150 anos. Asi sea posible 
verificarlo nosotros mismos dentro de ese mismo tiempo. Las 
ruedas de dientes, en servicio normal, pueden durar unos 12 
anos; y es facil sustituirlas. 

La carrilera la forman dos listones de acero de la mejor cali- 
dad, paralelos, cuyos bordes son dentados, y esos dientes son 
alternados. Su perfecto paralelismo consiste en que estan fijos 
en zapatillas, y estas descansan sobre los atravesados de acero 



que sostienen tambien los rieles ordinarios. Y todos esos ele- 
mentos quedan unidos por tomillos que, teniendo aros del sis- 
tema Grover, no se pueden aflojar. 

Los rieles dentados estan un poco mas altos que los rieles 
ordinarios entre los cuales corren, como de 6 a 7 centimetros, 
para que los dientes de las medas de la maquina queden bien 
en el aire en las secciones llanas. Los rieles dentados tienen 
como 25 milimetros de grueso; y su acero ha de resistir a 48 
kilos por milimetro cuadrado con una elongacion de 20%, pero 
en los ensayos se han conseguido mas de 51 kilos de resistencia 
con una elongacion de 22%. 

Estos rieles dentados se fabrican de una manera bastante 
sencilla; al salir de los hornos, pasan entre cilindros que les e s  
tiran en forma de listones, y asi calientes estan colocados bajo 
un sacabocado y despues puestos en paquetes de 30 o 50, pa- 
san por una maquina que viene a cortar uno de sus bordes en 
forma de dientes de grueso y calibre rigurosamente regulares. 

Un elemento interesante de la via de cremallera es la piaa 
de entrada, empleada para evitar los choques y formar acajeen 
el momento que la locomotora pasa de una parte llana a una 
parte dentada. La extremidad de los neles dentados, en un 
espacio de 3 metros, descansa sobre los travesanos especiales 
por medio de unos resortes dobles, y esa parte esta unida al 
resto de la cremallera con goznes que permiten su movimien- 
to vertical. Si al llegar las medas de las maquinas a esa parte, sus 
dientes entran de una vez entre los dientes de los rieles, el 
encaje se hace inmediatamente. Pero si los dientes de la ma- 
quina vienen a topar con los dientes de la pieza de entrada, 
esta cede por sus resortes, hasta que al cabo de un instante los 
dientes vengan a caer en sus puestos; entonces los resortes le- 
vantan la pieza y el encaje se verifica. 

Las experiencias han demostrado que esa pieza de entrada 
funciona con toda regularidad, y en todas las empresas en que 
se emplea, ese sistema ha dado resultados completamente sa- 
tisfactorios. Y esto nada de extrano tiene, pues el sistema re- 
une a la mayor sencillez la mayor resistencia. 

En este sistema, que por eso se llama mixto, la traccion en 
las pendientes no viene confiada solamente a la cremallera, 
sino que tambien siguen trabajando las ruedas ordinarias. Esta 



combinacion tiene por objeto aumentar el peso adherente de 
la locomotora, lo que facilita la circulacion aun sobre los rieles 
ordinarios. 

El tipo de maquina que se ha de usar, es el de la locomotora 
Mosca, hoy en dia empleada en los trabajos; pero las maquinas 
definitivas seran de mucha mayor potencia; es el tipo de loco- 
motora-tender con tres ejes solidarios y un eje independiente 
por detras. 

En el mismo aparato y con una sola caldera hay como dos 
maquinas, en la parte exterior un movimiento de cremallera. 
Estos movimientos son absolutamente independientes uno de 
otro. Las ruedas dentadas son movidas por embolos y marinelas 
especiales. 

Para que las medas dentadas queden siempre al mismo ni- 
vel sobre la via, sus ejes estan sostenidos por los otros ejes por 
medio de barras de hierro, sin resortes. 

La locomotora, a mas de los frenos Westinghowe de los co- 
ches y carros, lleva 4 frenos sumamente fuertes: un freno de 
mano y uno de aire para las medas ordinarias, un freno de 
mano y uno de aire para las ruedas de encaje. 

La marcha de la locomotora en la cremallera no produce 
otras sacudidas que las que se experimentan en las camleras 
ordinarias, y esto lo podra verificar cada cual cuando este la 
linea en servicio publico. 

Sin entrar en mas pormenores, manifestamos aqui toda nues- 
tra satisfaccion por el buen exito de las pruebas yaverificadas. 

EZPmail;  24 de octubre de 1891. 





Trabajos del ferrocarril 

Las violentas lluvias de la semana pasada no detuvieron mas 
que de pocos dias los trabajos de la empresa, y por lo contrario 
tuvieron el excelente resultado de indicar a los ingenieros la 
intensidad de estas intemperies y las precauciones que hay que 
emplear -como se han empleado desde luego- para proteger 
la linea. 

Ya se anuncio la llegada del bergantin "Unda" cargado con 
mas de 100 mil ladrillos y 100 toneladas de cemento romano. 

Anteayer -5 de los comentes- fondeo en nuestro puerto el 
"Oakdale", el tercer vapor ya llegado para el servicio de la em- 
presa. Este trae: 300 toneladas de cemento romano, 21 carros, 
8 cubiertos, 2 grandes puentes para los arroyos de Barrabas y 
Corozal, 1 cabria fija para el malecon, 200 metros de alcantan- 
Ila de hierro de grande dimension, y toda la maquinaria de los 
talleres. Tambien vino en el mismo buque un jefe de talleres, 
competente para hacer las reparaciones, aun las mas impor- 
tantes. 

Los trabajos de terraplen alcanzan 3 kilometros en la subida 
de San Marcos y se encuentra colocado un kilometro de cam- 
l lem cremalleras. 

EZPorumir, 1 de noviembre de 1891. 





Trabajos del ferrocarril 

Segun se anuncio en una de las ultimas ediciones de este 
semanario, la linea ferrea estuvo terminada hasta el rio San 
Marcos desde mediados de agosto, sirviendo paravarias excur- 
siones de recreo, que la cortesia de los ingenieros directores 
procuro a la sociedad puertoplatena. 

En dias pasados, previa autorizacion del gobierno y por me- 
dio de un tramo empalmado en la carrilera principal, se aca- 
rrearon a este puerto los azucares de la finca "Mercedes" (an- 
tigua "Industria"). 

Pero principalmente se han empleado estas tres ultimas sema- 
nas en perfeccionar la linea, por medio de excanciones y tena- 
plenes de consideracion. Se han construido, ademas, los estribos 
del gran puente de San Marcos y se ha preparado como medio 
kilometro de terraplenes en la subida del otro lado del rio. 

El puente, cuyas piezas se van acarreando alla, estara listo y 
colocado a fines de este mes, cuya operacion interesantisima 
llevara a los trabajos una gran afluencia. Inmediatamente des- 
pues se colocaran los rieles y la carrilera de encaje (cremaillere) 
en la parte de la subida ya preparada. 

Los trabajos estan ahora completamente organizados, y ade- 
lantan con toda precision y metodo perfecto. Los ingenieros 
muy satisfechos de sus empleados yjomaleros criollos, 

El Porumir. 7 de noviembre de 1891. 





Trabajos del ferrocarril 

A pesar de las lluvias continuas de estas ultimas tres sema- 
nas, los trabajos se han proseguido con el mismo empuje y acti- 
vidad. 

Los terraplenes han alcanzado ya la altiplanicie de San Mar- 
cos, a cuyo punto, llamado Sabana del Higiierito, se ha trans- 
portado el centro de las brigadas de estudio y de avance. 

La colocacion de la carrilera -retardada en algo por la nece- 
sidad de establecer alcantarillas de hierro y tapia en 5 puntos 
en donde habia que dar paso a las aguas que atraviesan la via- 
llega a la tercera parte de la subida; y en ese trayecto ya se 
puede juzgar de lo sencillo y seguro del sistema aqui emplea- 
do. Admirable es ver la locomotora, arrastrando sus carros de 
materiales, ascender sin esfuerzo por aquellas alturas. Los pa- 
seos que la amabilidad de los ingenierosdirectores procuran a 
muchos visitadores, son de los mas pintorescos, pues de los ce- 
rros hasta donde suben los trenes, se goza de magnifico pano- 
rama. 

Esta semana, el Sr. Ministro de Trabajos publicos, acompa- - - 
nado por el ingeniero Sr. Thomasset, por los ingenieros de la 
empresa y varios amigos, recomo los trabajos, manifestando al- 
tamente su satisfaccion por los resultadosconseguidos. 

La parte de la linea ya construida se va mejorando y perfec- 
cionando de dia en dia. 



El descargue del vapor "Oakdel" se termino esta semana; y 
hoy dia los vagones traidos por el se encuentran armados y al- 
gunos ocupados en los trenes. Ese vapor, a mas de los articulos 
ya indicados, trajo todos los rieles y demas materiales necesa- 
nos para llevar la carrilera mas alla de Bajabonico. 

El Pmenir, 28 de noviembre de 1891. 



Ruinas de la antigua Vega 

Hemosvisto el documento importante que publica El Orda 
del 22 de enero, en que don Manuel de J. Galvan indica "la 
conveniencia de organizar una sociedad anonima para remo- 
ver el suelo (de la antigua Vega), desecarlo y practicar excava- 
ciones formales". En todo pecho amante de las glorias patrias 
debe de encontrar entusiasta acogida semejante pensamiento, 
como que su realizacion traeria a luz un magnifico tesoro de 
riqueza arqueologicas. 

Pero hay algo mas URGENTE; y es preservar de una comple- 
ta destruccion los hermosos restos que de aquella celebre ciu- 
dad permanecen aun parados en medio de las tembladeras. VI- 
sitando aquellos lugares en 1887, notamos con verdadera lastima 
que algun vecino de alli se ocupaba en destrozar los elegantes 
arcos del templo de Las Mercedes y las murallas del reducto 
para extraer ladrillos, y que por el mezquino interes de 2 o 300 
pesos se dembaban sin escrupulo aquellas preciosas ruinas. 

podria el progresista Don Teofilo Cordero, actual mi- 
nistro de Fomento y Obras Publicas, hacerlas comprar o expro- 
piar por cuenta del Gobierno, consemindolas asi a la Republi- 
ca y a la posteridad? La publicacion de las notas del Sr. Galvan y 
de otro importante documento que trae El Eco de la Opinion 
acerca de un escrito descubierto por el Sr. Higinio Diaz Paez, 
rico de informes sobre las minas de nuestro pais, ha despertado 
la atencion del Sr. Pedro A. Bobea, quien en un remitido que 



publica El Eco del Pueblo (edicion del 6 de febrero de 1892) 
reclama tambien para si el privilegio de poseer aquel docu- 
mento. Si el documento en litigio es la Resena deDon Juan Nieto 
sobre las minas de la parie espanola de Santo Domingo, tal hallazgo 
lo poseen todos aquellos, y no son pocos, en cuyas manos se 
encuentra la obra de Dorvo Soulastre: Voyagepar terre de Santo 
Domingo au CapFrancais. 

Ese viaje lo efectuo en 1788 el general G. Hedouville, que 
fue despues conde y "senador del Imperio", pero que enton- 
ces no era mas que un agente enviado por el Directorio de la 
Republica Francesa para vigilarlos pasos ambiciosos de Toussaint 
L0uverture.Y la obra esa, dice el autor, no es mas que un com- 
pendio de "apuntes tomados de prisa en el trayecto de un ca- 
mino poco frecuentado". Asi es que en aquel viaje ni se consta- 
to [sic] ni se pudo explorar ninguna mina. Lo unico que hizo 
Dorvo Soulastre fue anadir, sin comentarios, a sus apuntes las 
notas de Don Juan Nieto. 

Este Don Juan Nieto y Balcarcel fue, de real orden expedi- 
da en 13 de agosto de 1694, enviado para reconocer la minas 
de Santo Domingo; y de sus investigaciones, harto someras, di- 
rigio una resena a la Corte Sanchez Valverde en el capitulo 11 
de su Idea del ualm de la ZslaEspanola, copia constantemente y 
amplia los informes sacados de aquella resena; y asimismo lo 
hizo Moreau de St. Me~yal tratar de las riquezas mineralogicas 
de nuestro pais. Esos informes, empero, carecen de exactitud 
y necesitan ser enmendados por nuevas exploraciones verda- 
deramente cientificas. 

De aplaudirse es, por demas, la aplicacion del Sr. Pedro 
Antonio Bobea en estudiar las antiguedades de la antiguavega 
y su generoso pensamiento de dar a la publicidad el resultado 
de sus trabajos. Si tan util publicacion hubo de suspenderse al 
cesar el periodico El Pueblo, no dudamos que todos los periodi- 
cos nacionales, y por ElPuruenirlo afirmamos abririan, gustosos 
sus columnas a los articulos de Benigno referentes a aquellos 
estudios arqueologicos. Y esperamos que tales investigaciones 
contribuyan a interesar la atencion publica en favor de aque- 
llas historicas minas para preservarlas de la destruccion. 

El Pmvenir. 20 de febrero de 1892. 



Trabajos del ferrocarril 

Los trabajos del ferrocaml se prosiguen con la mayor activi- 
dad, con la intencion de que el tramo de Puerto Plata a Baja- 
bonico este listo para transportar los tabacos de esta cosecha 
que, de paso sea dicho, se presenta abundante. 

La camllera alcanzo el kilometro 9, un cuarto de legua mas 
alla de la altiplanicie (sabana de Jerez) . Desde alla, por el espa- 
cio de 1 legua, sigue la Iinea el antiguo camino El Puerto, que 
es lano, de manera que por alli no se necesita cremallera. Lue- 
go baja la linea por una pendiente de 2 kilometros para caer al 
valle del Cororal. 

La plataforma con sus alcantarillas de desague; y 300 traba- 
jadores estan ocupados de ese punto hasta la bajada. 

Por error dijimos en una nota anterior que se esperan dos 
locomotorai; son tres las que han de llegar; sus nombres son 
"Puerto Plata", "Santiago" y "Santo Domingo". 

Un amigo nuestro que acaba de regresar de Venezuela nos 
cuenta que hizo el viaje de Puerto Cabello a Valencia en un 
ferrocaml exactamente del mismo sistema Abt que aqui se vie- 
ne empleando y asegura que dicho sistema funciona con la 
mayor regularidad y seguridad. 

Listin Diario, 20 de febrero de 1892. 





Trabajos del ferrocarril 

Las personas que tomaron parte en el paseo del 25 proximo 
pasado pudieron cerciorarse de la actividad con que la Empre- 
sa lleva adelante su obra. 

La brigada de avance tiene ya abierta la trocha y trazada la 
linea hasta Obispo (kilometro 15). Los trabajos de terraplen 
-completametne terminados hasta la bajada de El Puerto (ki- 
lometro 12)-se encuentran en plena actividad hasta Barrabas, 
cuyo puente principiara a levantarse la semana proxima. 

Los rieles estan colocados hasta mas alla del kilometro 11. 
Se esperan las otras locomotoras para dar mayor empuje a 

todas las obras de construccion. 

Listin Diario. 16 de marzo de 1892. 





Trabajos del ferrocarril 

Desde principios de marzo una averia del aparato de cre- 
mallera, debido a un defecto del acero empleado en una de 
sus piezas principales, tiene parada la colocacion de los rieles 
cerca del kilometro 11, en El Puerto. Ese accidente sera repa- 
rado en breve; y ademas la locomotora "Mosca", que tan util 
ha sido, se sustituira con las tres grandes locomotoras que, se- 
gun parte telegrafico recibido en esta semana, deben estar y 
en camino. 

Los demas trabajos se prosiguen con la mayor rapidez. To- 
dos los terraplenes con sus alcantarillas y acueductos de mam- 
posteria estan completamente terminados hasta Barrabas (ki- 
lometro 13). El puente sobre el cual atraviesa la via ese 
profundo arroyo, principiara a construirse la semana entrante. 
Trescientos hombres trabajan en los terraplenes desde Barrabas 
hasta La Toronja (kilometro 14). 

Entretanto el edificio de la estacion maritima, los talleres y 
la estacion de deposito se van completando y estaran termina- 
das del todo a mediados de abril. 

Listin Diario, 2 de abril de 1892 
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New Bakemille tamatio 11 e impreso en papel 
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Y estaba en temtorio frances cuando los 
acontecimientos que cdminaron en la 
Comuna de Par's (18 de marzo a 28 de 
mayo de 1871). 

Luego de terminar sus estudios en la 
Universidad de M s ,  regresa a la Republica 
Dominicana, se establece en Santiago 
donde se habia casado en 1872 con .f. elesfora Josefa de Jesus Dominguez Gomez 

y con quien procrearia 8 hijos) y se integra 
plenamente a la vida productiva, periodishca 

cultural. Pamcipa en las actividades ue 
!kcaban el progreso de su tierra nata?, a 
traves de las soc~edades Liga de la Paz y 
Amantes de la Luz, asi como de la Junta de 
Fomento de Santiago. Aquelia 
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politicos y democraticos mas importantes 
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la practica de la medicina. la docencia y la 
pahicipacion en los vabajos de consuuccion 
de una via femviaria que uniera a Santiago ., 
con Puerto Plata. 

Uno de los mgos a destacar en el Dr. 
Alejandro Llenas es la cantidad de 
condecoraciones ue le fueron conferidas 
por los Papas pio ?X y Leon XIII por su 
actitud como fiel militante catolico, a saber: 
Cruz de la Victoria, C m  de la Fe y de la 
V en, Cnu Militar V i t e  et Eidei, Medalla 
de 3 ronce al Merito y Orden de San 
Gregario Magno. Ademas, en Francia lo 
distinmiieron con la Medalla de Oro 




