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Andres Julio Monmlio nacio en Santo Domingo el 28 de sep- 
tiembre de 1867. Sus padres fueron Mariano Montolio Rios y Ana 
Faustina Moscoso Mella, de cuya union mahimonial nacieron tam- 
bien Maria y Mariano Florentino Montolio Moscoso. 

Him sus estudios primarios y de bachilleram en el Colegio San 
Luis Gonzaga y el Colegio Seminario, y los superiores en el Insti- 
tuto Profesional, donde se graduo como Licenciado en Leyes el 2 
de mayo de 1900, conjuntamente con Manuel Artum Machado. Su 
tesis de grado la t i d o  La rrimfnrrlULid m Santo Dmnmgo. De este 
ultimo centro docente seria mas tarde catedratico. 

Monmlio se inicio en el periodismo como codirector y m- 
propietario de la revista El Lipiz, cuyo primer numero circulo 
el 18 de enero de 1891, y permanecio escribiendo su columna 
Miscelaneas (con el seudonimo de LUIS DE BARAHONA) hasta el 
numero 25 de dicha revista, salido al publico el 14 de febrero de 
1892. Sus companeros fueron Jose C. Perez, Jose Otero Nolasco y 
Manuel Anuro Machado. 

En 1896 co-dirigio la revista CimMr, Artczy Lmnr, en la cual 
utilizo el seudonimo de Jmo CENSOR TWO como socios en esta 
mipresa a Luis A. Weber y Rafael J. Castillo. 

Despues de la muerte del dictador Ulises Heureaux, escribio 
asiduamente para El Nuevo Regimm pamcipando en las polemicas 



docainarias que sostenia este periodico con Lr L d a .  y muy 
m particular con CAYAWA (seudonimo de Francisco Henriquez 
y Carvajal). En El Criterio Catolim compartio la redaccion con 
Pedro Spignolio Garrido y Manuel Amin> Machado. En 1905 
dirigio y redacto el periodico AnunMdm, junto con Jost Enrique 
Vtlez. 

El jurista y periodista fue colaborador de El 2-0, Lmar y 
Ciencias, La Cuna & America, B k  y N e p ,  RMrtrr Ihuapd., El 
'limpo, Ositi~ y Linin M. En este ultimo escribio con su propio 
nombre, asi como con diversos seudonimos, a partir de 1900: DON 
GIL DE LAS CALZAS BLANCAS, ANK~N J. M u m  y PEDRO RESIGNA- 
C I ~ N ,  entre otros. 

En el tema de los seudonimos, Montolio se encuentra entre los 
que mas han usado. Asi, aparte de los antes mencionados en esta 
nota, pueden agrepse los siguientes a su lista personal: DORO- 
TEO, FRA DIAVOU), K, M. A. J., M O D ~  PECHUGA, LAURP~CIO y 
HERNANI. 

En 1903 desempeno el cargo de procurador general de la 
Republica. 

El 7 de agosa> de 1905 el presidente Carlos Morales Languasco 
lo nombro ministro de Justicia e Instruccion Publica, cargw en el 
cual se mantuvo hasta la renuncia del mandatario, pasando a for- 
mar parte del Casejo de Secretarios de Estado, encargado del 
Poder Ejecutivo. Tambibn se desempeiio por algun tiempo como 
ministro de Correos y Teltgrafos. 

El 10 de octubre del mismo ano de 1905 contrajo mauimonio 
con Virginia Nouel Bobadilla, con quien no tuvo descendencia. 

El 4 de julio de 1908 presto juramento como juez de la Su- 
prema Corte de Justicia, luego de ser elegido por el Senado de la 
Republica junto a Manin Rodriguez Mueses, Manuel A m  Ma- 
chado, Joaquin E. Salazar, Manuel de Js. Troncoso de la Concha y 
Apolinar Tejera (quien era el presidente). 

El 22 de junio de 1912 sustituyo a Tejera en la presidencia del 
mas alto tribunal judiaal del pais. Y al termino de su mandato paso 
a ser procurador general de la Republica. 



En la politica militante, se sabe que fue de los iniciadores del 
Partido Febrerista, en 1915. 

Montolio estuvo entre los primeros miembros de la Academia 
Dominicana de la Lengua, cuya fundacion se produjo el 12 de m- 
bre de 1927, durante una reunion realizada en el Palacio Arrobispal 
por convocatoria de Mons. Adolfo A. Nouel y a la cual asistieron, 
entre otros, Rafael J. Castillo, Manuel A. Patin Maceo, Aristides 
Garcia Mella, Alcides Garcia Lluberes, C. Amando Rodriguez, 
Manuel de Js. Troncoso de la Concha, Felix Maria Nolasco y el 
propio Nouel. 

En 1930 la Academia Diplomatica intemauonal con sede en 
Paris lo nombro Miembro Asociado. -Nos seda muy agradable 
verte enue nosotros en la proxima sesion de la Academia, y de ha- 
cemos eventualmente una comunicacion sobre un asunto de orden 
diplomatico o simplemente tomar la palabras, le decia el Secretario 
General Perpetuo de dicha academia, en la comunicacion oficial 
en que le daba noticia del nombramiento. Tambien participo en 
algunos Congresos de Derecho Internacional. 

Andres Julio Montolio tenia proyectado publicar un libro en 
el cual recogeria una seleccion de sus escritos hasta 1903. Este vo- 
lumen lo anunciaba la revista La Cuna & Adrim en su numero 
11. correspondiente al 13 de junio de dicho ano: *Con prologo de 
Gaston F. Deligne, el gran poeta y pnmador dominicano, saldra en 
breve el libro del Lic. Andres Julio Montolio, actual procurador 
general de la Republica*. El referido proemio fue publicado pos- 
teriormente, en la revista Baboruco, No. 20, del 27 de diciembre de 
1930. 

La bibliografia activa del autor es la siguiente: La rriminalidad 
m Santo Domingo, R w m ~ n  & una cuestion (el difmndo dominico- 
b a i ~ n o )  y El Tratado de Rymick. 

Andres Julio Montolio murio en su ciudad natal el 6 de m b r e  
de 1934. 



16 Andres Juuo M a t d l o  

El material de este tomo, para el cuai se ha retornado el de uno 
de los ensayos de Montolio, recoge una amplia variedad tedtica, 
que dara una idea del pensamiento de este autor. 

La recopilacion ha sido posible, en parte, gracias a la gene- 
rosidad del Dr. Jorge Tena Reyes, quien puso en nuestras manos 
una considerable muestra del material que conforma este volumen 
titulado El Tratado Ryswick y otro temas, hoy muy dificiles de re- 
cuperar dado el estado de destruccion en que se encuentran las 
publicaciones periodicas en que aparecieron muchos de estos tex- 
m. Debe consignarse aqui, tambien, el aporte hecho por Salvador 
Alfau del Valle, siempre presto a facilitar datos e informaciones que 
contribuyeron a presentar el pensamiento de Andres Julio Monto- 
lio de la manera mas ilustrativa posible. 



EL TRATADO DE RYSWICK 
Y OTROS ENSAYOS 





CON MOTIVO DE LA AZJMEN7XCZdN YLAS RAZAS 

La publicacion de un libro de un folleto siempre es loable; y si 
la publicacion de ese libro o de ese folleto se realiza en pak anno el 
nuesno, de suyo indolente, apatico en todo, y muy principalmente 
en lo ataiiedero a las labores intelectuales -y ello porque en punto de 
cultura andamos poco menos que cola edad infantil- lo que es loable 
en oua parte reviste aqui las proporciones de un acontecimiento. 

La misteriosa consagracion de la ciencia muy pocos la obtienen. 
Reducido es el numero de los que llegan a la cima en donde solo 
seiiorean los escogidos; pero en la marcha evolutiva y progresiva de 
los conocimientos, son muchos los que ayudados por la voluntad 
consiguen -si el medio les es propici* entraren el templo augusto 
de Minem. 

*Ciencia y Voluntad* son las dos palabras que como divisa Ue- 
van los hombres que se aperciben para vencer en las inauentas ba- 
tallas de la idea. La esnnge impenetrable de los antiguos ha cedido 
al empuje de esas dos palabras, y hoy, al finalUar este siglo, del cual 
se puede decir que llevo en su seno un nuevo mundo de estupendas 
maravillas, para el pensamiento no existe nada oculto. 

Poblicado con el seudonimo de Juuo CENSOR (h'm del editor). 
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20 AwdrLs Julio Monlollo 

Con timideces explicables, mi pama recibe las influencias ex- 
uanas, y algunos de nuestros compamotas despiertan a las voces de 
la Civilizacion ... 

Me sugiere estas reflexiones la lectura meditada de dos trabajos 
publicados con intervalos de dias. El uno lo firma el ilustrado escri- 
tor Jose Ramon Lopez; el ono lo suscribe Rafael J. Castillo, como 
aquel ilustrado y laborioso. 

Ambos, ademas de poseer variada culnua, tienen nobilisimas 
aspiraciones, aunque en el asunto objeto de este amculo recorren 
trayectorias distintas. 

Yo les felicito de todas veras: a Jd Ramon Lopez, porque ha 
escrito un libro que es un alerta a nuestros campesinos en decaden- 
cia; a Rafael J. Castillo por el esnidio que del mismo libro ha hecho. 

Sin embargo, tengo para m' que uno y otro, por lo absoluto de 
sus conclusiones, han caido en yerros lamentables. 

El senor Lopa cree que la pobreza fisica, moral e intelectual de 
los habitantes de la Republica, no la origina otra cosa que la mala 
alimentacion. 

El senor Castillo se va del lado opuesm y concluye diaendo, 
que solo una organizacion juridica como la mejor que exista puede 
salvarnos del pavoroso abismo de la muerte moral y de la disolu- 
cion en todos sentidos. 

Pensar asi, hacer que dependa nuestn dicha de una sola fuente es 
asaz avennuado, cuando se sabe que del conjunto de muchas cosas es 
de donde resulta -previa la seleccion-, lo bueno aprovechable. 

Intentare probar con vados ejemplos, la tesis que me propongo 
defender y sostener, desde luego con el eficaz apoyo de sabios es- 
critores que a estos asuntos han dedicado mas de una vigilia. 

Dice Herbert Spencer en su magm'fico libro La rdwacih, que 
los ingleses son, ademas de bellos de cuerpo, superiores en fuerza 
corporal a los indios y a los africanos, y a esto objeta un esaitor 
de mucho saber, que ello consiste en que los primeros comen muy 
bien, y escogen, por tanto, una alimentacion sana y numtiva, al paso 
que los ultimos se alimentan con vegetales, que imponen al orga- 
nismo un trabajo considerable y muy pocas sustancias asimilables. 



A lo expuesto agrega Topinard que se esta en lo justo cuando 
se afirma que los europeos, pero estos estan por debajo del tipo 
intermedio, o digase mulatos. 

El filosofo de las supremas sintesis, analista que parece un ana- 
tomico, el ilustre Hipolito Taine, al hablar de Grecia dice *que los 
helenos se alimentaban con tres aceitunas, una cabeza de ajo y una 
de sardina*. Y agrega como conclusion: uel pueblo de las grandes 
concepciones, de los filosofos que aun asombran en este siglo de 
maravillosos atrevimientos intelectuales, era de una sobriedad que 
conaasta con los opiparos banquetes con que se regodea la burgue- 
sia  contemporanea.^ 

Apelo tambien a la autoridad del ilustre Pontifice que rige los des- 
tinos de la Iglesia, Leon X i Q  en lengua del Lacio acaba de esaibir un 
poema destinado a hacer apoteosis de la sobriedad; y para que se palpe 
lo cierta de su docnina se presenta el como ejemplo en la plenitud de 
sus facultades psiquicas, al lindar con la edad de la decrepitud. 

Ese mismo Taine observa •áque en los mejores tiempos y en 
los mejores paises muchas gentes no comen lo suficiente y el ayu- 
no, o por lo menos la semiabstinencia, la miseria, el aspecto min, 
todo lo que acompana a la indigencia atenuan el desarrollo y la 
impetuosidad de la bmtaiidad nativa: el hombre que ha sufrido es 
menos fuerte y mas circunspecto. La religion, la ley, el decoro, las 
costumbres adquiridas por el trabajo regular obran en el mismo 
sentido; y a ello tambien ayuda la educacion*. 

En cuanto a la talla de los pobladores de esta tierra, al senor 
Lopez como que le invade profunda msteza al notar lo pequenos 
que somos. 

La antropologia divide en cuatro grupos la talla en las di- 
versas razas humanas, a saber lo de 1.70 m o mas para las altas 
tallas; 2" de 1.70 a 1,65 para la talla mas que mediana; 3" de 1.65 
a 1.60 m para la talla mediana; y 4" y ultimo, de 1.60 m. para la 
pequena talla. 

Y resulta que los dominicanos ahi se las ven con los franceses, 
quienes, al decir de Topinard, estan muy por debajo de los iroque- 
ses y los patagoneses. 



Como se ve de lo apuntado, el senor L6pez, en esta obra, ha 
realizado fecunda y utilisima labor, no obstante tener de frente 
muchas y distinguidas personalidades, envejecidas en el estudio 
paciente y provechoso. 

Ya dije que el senor Mpez en su afan, acaso plausible, de que se 
coma bien, como base de su tesis, presenta al campesino dominica- 
no, degenerado, mezcla informe del godo y del etiope, para probar 
su incapacidad en todas las manifestaciones de la vida intelectual 
nsica y moralmente considerada. 

El senor C a d o  se va del lado opuesto y con abrumador nu- 
mero de ejemplos se lanza, piqueta en mano, a desmiir, segun el, la 
copiosa doctrina del autor del libro LJ lilimnitana y lar razas. 

Ya en este terreno el senor Castillo muy poco aplaude, tiene sus 
resuvas, y prodama como uitM nnio que solo en una organiza- 
cion verdaderamente juridica se enconuaria la panacea de todos los 
males que nos han aquejado y aun pudieran aquejarnos. 

Esm es, indudablemente, de una hermosura deslumbrante. 
Llegar aoi  a obtener el supremo goce, la felicidad completa. 

Pero se olvida que para ello se necesita que el habito del nabajo 
se desenvuelva entre nosotros; que esm mejor que una necesidad 
sea un estunulo. 

Se arguira que para alcanzar semejante precioso bien es indis- 
pensable estar en la posesion de lo mismo porque aboga el senor 
Castillo, esto es, tener de modo absoluto la capacidad jm'dica y 
una vez obtenida esta lo demas se dara por aiiadidura, como dice 
el Evangelio. 

Muy bien, sea; pero tambien es una verdad irrefragable que la 
accion individual es elemenm conque se debe contar. Ese particu- 
larismo de los ingieses, zque otra cosa es? 

La carta arrancada a Juan sin Tierra, la consiguio el pueblo 
ingles porque los compamotas de Cromwell, como iluminados 
por una luz interior, se habian penetrado de que el egoismo no 
es vicio tan feo cuando ese yo se hermosea y busca con ahinco 



la perfectibilidad. Goethe es un ejemplo palpitante de lo que 
avanzo. 

El senor Jose Ramon Mpez extema una idea que reprueba 
indignado el senor castillo, cual es la de que al campesino debe 
ponCrsele un limite en la adquisicion de los conocimientos. 

U n ~ d e L c ~ ~ 1 m 8 s l e j o s : d i c e q u e l a c a u ~ ~ d e l o s  
males que afligen a Francia en estm iiltmios tiempos, s debe a la ins- 
micci6n, que a poder del es!uerm y del mbajo ha -do el obrero. 

Esto es un absurdo; la insauccion, digase lo que se quiera, 
forma y prepara hombres de bien, briosos justadores para la vida 
ciudadana y elementos de civilizacion para lo porvenir. 

Mas de seguir en este camino habria de escrib'u un folleto de las 
dimensiones del libro cuestionado o un estudio como el del senor 
Castillo, y no es tal al prop6sito. 

Yoqueriauniaunente,nodsi loha~~dqdanos~arque 
ambosesaimres,quesehancolccadoaljuzgaruna&ymimaai& 
t i 6 ~  al ser absolutos, han caido en equivocaciones de alguna entidad. 

Hubieran podido converger al mismo punto si en vez de afe- 
mame a ideas preconcebidas hubiesen concedido a cada cosa lo que 
le correspondia. 

De todos modos, me ratifico m mis alabanzas. Ambm hnn 
demosuado tener amor a h patria, e interes porque el pueblo de 
Febrero, despues de haber obtenido h independencia se fije en las 
necesidades que son como el corolario de la misma. 

Solo me resta decir dos palabras que consagrare a lo exmno de 
ambos irabajos. 

Los senores L6pez y Castillo escriben el castellano con ga- 
llardo desenfado; el estilo de Mpez a tal vez mas brillante, con 
deslumbramientos y relampagueos en los que h paciente labor no 
mira para nada; al reves, el estilo de Castillo es sobrio, sencillo, sin 
afeites. aunque de una pureza impecable. 

Ciencias, Amcy Letras, 
3 1 de agosto de 1897. 





LA CONTRA DE LA TARIFA ADUANERA 

!Loado sea el Senor que en su infinita sabiduria y bondad 
sumaba la medicina donde da la llaga, y envia a los hombres, de 
tiempo en tiempo, alguno de sus escogidos para que les ensene 
el camino de la verdad y los aparte de las tinieblas del error! La 
historia, desde los tiempos mas remotos ... pero entremos en ma- 
teria, y vamos al caso. 

Es este que en una de las uitimas sesiones del Congreso pro- 
pusieron los-diputados   ose M&a Cabra1 y Rafael J. c r a d o - u n a  
modificacion parcial de los aranceles de Aduana, con reduccion de 
los desechos de algunos articulos de primera necesidad o de gene- 
rai y frecuente consumo. Como todo lo que encierra promesa de 
bienestar el proyecto de esos senores ha merecido general aplauso 
de la multitud ignorante que se figura que cuando se paguen me- 
nores derechos se abarataran los articulos importados. Conua ese 
error y contra otros muchos que envuelve la smtmrmtal, teorira, 
fu..tn$ica, mcflcxioMdn y eqedientiua proposicion de los dichos 



diputados se eleva imponente, retumbante, asoniadora la voz de 
Cayacoa desde La Lucba del 11 de los comentes. 

Lector: si no has leido ese numero de La Lucha pidelo prestado 
para que te ilustres, edifiques y sustentes con la lectura suden-  
ta y antilirica del magistral araculo a que nos referimos. En estos 
tiempos defilorinno, de liMno, y de mrtimnrrrJUnro, no abundan, y 
hacen falta, articulos tan llenos de ciencia aneja, practica y positiva 
como ese *Sobre aranceles* en donde Cayacoa derrama a borboto- 
nes sus profundos conocimientos politic0-econ6micos y manifiesta 
en toda su plenitud sus lotrntcs dotes de estadista. A decir verdad, 
no estamos seguros de haber penetrado toda la profundidad de 
pensamiento del autor; pero ahora que las buenas intenciones todo 
lo suplen, la nuesua suplira lo que de ciencia falte a esta glosa. 

Los derechos aduaneros tienen poco que ver con los suuimien- 
tos a d e s  del pueblo. 

Cayacoa dice: *Los sufrimientos actuales no vienen solo de 
las altas conmbuciones que el pueblo paga; ni su bienestar se va 
a obtener de la noche a la manana con solo rebajar los impues- 
tos aduaneros*. Eso es una verdad de a folio. Ya lo habia dicho 
hace anos Franklin por boca del buen Ricardo ... uThe taxes are 
indeed very heavy, and, if those laid on by the government were 
the only ones we had to pay, we might more easily discharge 
them; but me have many othen, and much griwous to some of 
usu. aWe are taxed twice as much by our idleness, three times 
as much by our pride, and four times as much by our folly; and 
from these taxes the commissionen cannot case or deliver us by 
allowing and abatemenb. No siendo, pues, la unica causa del 
malestar economico lo elwado de los impuestos aduaneros, ia 
que bueno rebajarlos? Si la carga es pesada para el asno, aunque 
el bomquero pese tanto como ella, que ha de desmon- 
tarse si el asno seguira sobrecargado? Si esto no es 16gico vale 
como si lo fuera en el discumr de Cayacoa. Ello no obstante, 



el Gobierno se ha ocupado en la reforma arancelaria, no de un 
modo puramente phtonico, como podria creerse por la nulidad 
de sus esfuerzos en ese sentido hasta el presente, sino con tal de- 
cision que aen medio a las tribulaciones que sobrevinieron con 
las reclamaciones internacionales ... encomendaba el Gobierno 
a una comision tdcnica el estudio sobre las posibles rebajas a las 
actuales tarifas; y luego las discutio el mismo largamente y aun 
formulo el decreto que debia enviarse al Congreso para el casos. 
iVen ustedes como ha habido la intencion (buena por supuesto) 
de rebajar las actuales tarifas aduaneras? El parrafo copiado no 
deja lugar a duda, cuando Cayacoa lo dice. 

Pero es el caso que •áantes que rebajar las actuales tarifas, con- 
viene asegurar la estabilidad comercial aunque sea por cierto nu- 
mero de ai~os, a nuestros principales productosm, Dice Cayacoa; y a 
renglon seguido nos ensena que se busca una reciprocidad comer- 
cial que ano es el libre cambio, sino que estriba en una reciproca 
reduccion de imouestoss. 

De esto se deduce, siempre segun Cayacoa, que aes evidente 
que no hay por que precipitarse ahora en una obra que ha de venir 
luego proporcionandonos doble ventajm. Esto nos recuerda aque- 
llo de 

Con arepas de maiz 
nos muntiene su 
din que tengan pmIKIencia 
que ya viene Kindelan. 

Leese en el ultimo mensaje anual del presidente McKinley al 
Congreso de la Union Americana: 

La seccion cuarta del Arancel de Aduanas, ratificado el 24 
de julio de 1897, dispone que solamente se Lleven a efecto 
aquellos tratados comerciales que sean celebrados por el 



Presidente y ratificados por el Senado dentro de un periodo 
de dos anos, a partir de la ratificacion de dicho arancel. 

Es decir que el plazo espiro el 24 de julio de 1899. Eso no obs- 
tante el Gobiemo dominicano ha enviado a proponer un tratado 
de reciprocidad comemal a los h d o s  Unidos. Porque, es lo que 
dice Cayacoa: 

Se dira que el proyectado convenio de reciprocidad comercial 
no habra de tener efecto con los Estados Unidos, porque ya - - -  
paso la hora de hacerlo, habiendo terminado la aumrizacion 
que el Senado habia, para el caso, acordado a l  Presidente de 
la Republica. que sabe nadie? 

!Bueno! !Bravo! !Asi se habla cuando se sabe que se sabe y que 
los demas no sabm nada! !Mis mas cumplidos parabienes al aumr 
por ese magisaal rasgo de entereza y pujanza varonil! 

sabe nadie aqui de las sinuosidades de la politica interna- 
cional americana? :Que sabe nadie si McKinley y el Senado ame- 
ricano estan dispuestos a & a un lado la prohibicion legal del 
Arancel. y concedemos lo que negar'an a otra nacion cualquiera? 
Yo de mi se decir que no lo creo, pero a nadie se lo digo, como 
tampoco que me alegraria en el alma de que no hicieran la tal ex- 
cepcion, no sea aquello de prestar la candela y volver por la ceniza. 
Esto enue parentesis y mtto voce. Despues de todo si los EE. W. 
no quieren tratar con nosows iqu6 importa lo que dice Capcoa? 

d e m a s ,  es acaso solo con los Estados Unidos que se pueden 
celebrar tales convenios? Alemania quizas los acoja con beneplaci- 
m, Espana puede tener de ellos necesidad; Italia pudiera en ellos 
encontrar ventajas*. Si a las enumeradas por Cayacoa se agregan 
todas las demas naciones de uno y o w  mundo, que pueden acoger 
con beneplaam d e s  convenios, o tener de eUos necesidad, o en 
ellos encontrar ventaja, iqui6n sera aquel que buenamente se aue- 
va a decir que no tenemos pano por donde c o m ,  es decir, que no 
tenemos largas esperanzas de encontrar al nn con quien celebrar 



un tratado de reciprocidad comercial que por cierto numero de 
afios le de estabilidad a nuestro comercio? Hay que tener paciencia; 
porque como dice el italiano: qui va piano.. . va lontano. 

Oigamos lo que nos dice Cayacoa: 

Varias son las vias que se estan explorando, y hasta que no 
se tenga idea cierta de que no nos han de conducir a donde 
queremos, no hay causa para andar de carrera cometiendo 
torpezas por parecer diligentes en defender los intereses del 
pueblo, o buscarle su bienestar. 

Hay, pues, que esperar. En la exploracion de vias se pueden ir 
tres o cuatro anos, durante los cuales la esperanza nos sostendra. 

No continuaremos copiando, para no darle dimensiones des- 
proporcionadas a este articulo; y sobre todo, porque jes tan hsti- 
dioso copiar ajenas tonterias! 

Si; al tenninar la lectura fatigosa del largo articulo de Cayacoa 
no hemos podido menos de repetir ujVilgame Dios y que de nece- 
dades vas, Sancho, ensartando!* 

No es posible hacer alto en cada uno de los errores en que in- 
curre Cayacoa. Son legion. Aqui nos habla con un desden olimpico 
de •álo que hemos aprendido en los libros* y echa por tierra de una 
plumada las mas y mejor fundadas teorias economicas.. . Nos habla 
de guerra de tarifas, como quien habla de cosa que no entiende, 
y nos obliga a evocar el recuerdo infantil del cuenta de Pie Gallo. 
Porque algunas naciones, o algunos gabinetes, se hagan guerra de 
tarifas protegiendo asi negativamente los verdaderos intereses de 
sus pueblos, y por motivos especiales, mis de politica practica que 
de necesidad economica, nosotros tambien, jpor imitar debemos 
hacer guerra de tarifas! ;Y nada menos que a los Estados Unidos! 
jBah! si parece mentira. 

Entendiamos nosows que los impuestos eran la contribucion 
de los miembros de una sociedad para el pago de los servicios pu- 
blicos, o necesidades, o cargos del Estado. Pero he aqui que de un 
plumazo nos hace caer Cayacoa del burro de nuestra ignorancia 



30 Andres Julio M o d  

donde nos habian montado los economistas. No, los impuestos, 
segun el, son medios que tienen los gobiernos para obligar a los 
pueblos a que trabajen. !Que barbaridad! 

Habiamos aprendido que la division del trabajo y el libre c m -  
bio de sus productos eran condiciones de bienestar y prosperidad 
para los individuos. Cayacoa nos ensena lo contrario. Cada pueblo 
debe comer el pan hecho por sur panaderos con la harina del mgo 
sembrado en sur campos y molido en sur molinos por sur molineros; 
vestirse con las telas que salgan de sus telares, hechas de su algodon, 
o de su lino, o de su seda, o de cualquiera otras fibras de cosecha 
nacional; cPlzarse con el calzado de sur fabricas; y en fin producir 
por s i  mismo y por si solo cuanto exige la satisfaocion de sus nece- 
sidades. 

Claro esta que al efecto nada mas natural y logico que la dis- 
minucion de e-, y que por la teoria 9 l~ l l~  se va denchito 
de la QvilizaBon a la barbarie y de la barbarie al salvajismo. & k a  
que Cayacoa quige IIevamos asi, por via inindirrctp, a la dicbom rdird 
rrgurha quin> larrnffgrarpnsienm mmbmde abada3 Si asihere, 
!Dios bendiga su intencion hermosa! Y basta por hoy. 

Capcoa quisiera que los daechos fuesen aun mas elevados. 
Oigamosle o, mejor dicho, copiemosle: q Y  ojala que cualquiera 
legislador hubiese tenido la idea de proponer aun un fuerte au- 
mento sobre los principales articulos que de aquel meraido nos 
vienen! Esa ea la tactica de la epoca. Hay que conocerla,. En su 
entusiasmo, Cayacoa se supone legislador omnipotente, especie de 
Parlamento ingles unipersonal; y legisla para bien de su pueblo: 

*Yo, dice, gravo fuertemente la harina de mgo y los algodo- 
nes de los Estados Unidos para proponer entonces al Gobierno 
americano un convenio de reaprocas ventajas, para que ellos nos 
quiten de encima el fuerte impuesto que sobre nuestros azucares 
cobran. {Es acaso justo que mientras ellos nos matan la escasa 



industria sacarina y nos agobian el cafe y el tabaco que son nues- 
tra delgada riqueza, estemos nosouos recibiendo sus artefactos 
y sus provisiones sin cobrarles siquiera parte de lo que ellos nos 
quitan con sus graves imposiciones? por que? Por filanmpia, 
por economul fikntmpica; el pueblo tiene hambre, el pueblo esta 
desnudo*. 

iocurrencias peregrinas! Por lo pronto, los fuertes derechos 
de alla son mrras y pan pintados en comparacion de los de aca, 
que todavia Cayacoa no encuentra bastante subidos para proteger 
las industrias nacionales que no existen, pero que con su sistema 
surgirian de la noche a la manana, potentes, triunfadoras. Por otra 
parte, *fuertes derechos* de alla no han impedido hasta ahora que 
los productos dominicanos que alla se envian se vendan con bene- 
ficio para los exportadores; mientras que los &Oih derechos de aca 
impiden que una gran parte, muy grande, del pueblo dominicano, 
consuma articulos necesarios que ni se producen en el pais, ni pue- 
den ser sustituidos ventajosamente con ningun producto criollo. 
Cayacoa olvida que el sistema de derechos aduaneros americanos 
no es el nuesao; como tambien que nuestros productos dominica- 
nos no causan derechos en los Estados Unidos. 

Poniendo los productos extranjeros que nm'tanac lo mas al 
alcance posible del consumidor a quien se protege es a este, no al 
productor ex~anjero. Esa sustitucion del pan con el platano, que 
con tanto desparpajo propone Cayacoa a los tantos que no pueden 
comer pan por lo caro que cuesta, es muy bonita m tcwra; pero en 
la practica es menos practicable de lo que el se figura. 

para mientes Cayacoa al imaginar su Guerra de tarifas 
contra los EE. W. En que el partido no es igual para ambos pue- 
blos. Aquellos pueden pasarse bonitamente sin nuestras compras; 
pero ique seria de nosoms si de momento le impusieran alla tales 
derechos al azucar que se hiciera imposible su envio a los mercados 
americanos? Y por lo que hace a las importaciones, ya se sabe aqui 
lo que sucede si el vapor americano deja de hacer en un mes su viaje 
de Nueva York a Santo Domingo. Si dejara de traer carga por dos 
meses; jmisericordia senor! 



Pero Cayacoa dira: ajse busca otro mercado!, Por supuesto; 
pero pienuas? Se muere de hambre media poblacion. 
que en parte alguna nos esten esperando con nuestros productos, 
como el Santo Advenimiento? Los particulares, cuando compran 
dinero en mano, van donde mejor les place; pero los pueblos no 
cambian de un momento a otro sus mercados n a d e s ,  no pueden 
hacer con sus relaciones comerciales, lo que el arabe con su tienda; 
recogerla e ir a plantarla a oaa parte cada vez que eso le viene en 
voluntad. 

Desde el punto de vista de la poesia las ideas de Cayacoa son 
irreprochables. Ya nos parece ver en cada aldea el herrero historico 
trabajando a la sombra de un arbol sombroso, y tras el campanario 
de la ermita, las aspas del molino agitandose como descomunales 
brazos de gigante. Esa transfiguracion del pais en un pais europeo 
de dos siglos ha es la mas hermosa concepcion que ha elucubrado 
algun cerebro en esta tierra. Bien pudiera el Congreso inspirarse 
en ella y en vez de la tarifa disminuida de los diputados senrfnrm- 
taILFtar, votar una m a  tmjea, una mifa mhnada, que impidiendo 
la importacion extranjera haga nacer en nuestro pais indusmas y 
mas indusmas, hasta que todo cuanto consumamos sea producto de 
nuestras tierras, de nuestras fabricas, de nuestros obreros; y nada, 
absolutamente nada tengamos que comprar al extranjero. El ideal 
del mas completo salvajismo, modernizado, con mas maquinas de 
vapor y luz electrica. Vale la pena de ensayarlo, legisladores. 

El Nuevo Rigimm, 
16 y 20 de mayo de 1900. 



VARIOS TEMAS' 

Si la revolucion del aiio de 1821 h e  un fracaso por no haberla 
hecho antes en el corazon y en la conciencia del pueblo domi- 
nicano, la de 1844 h e  otro fracaso, tal vez mas aascendental. Y 
ello no por ineptitud de los que dirigieron el movimiento eman- 
cipador. Duarte, verbo del memorable suceso, Sanchez y demas 
compafieros, realizadores de la obra, tenian relieve bastante, por 
su austeridad de convicciones, para dar forma al pensamiento que 
bullia en la mente de aquellos caudillos de ideas. El proyecto de 
constitucion redactado por esos soiiadom, nada tenia que envidiar 
a las mas liberales instituciones que existen en los paises en donde 
la democraaa ha entrado ya en las costumbres sociales. 

Este ensayo se publia incompicm, 1 r d d  in& de rrmgulo integm, 
debido al -do de dnrrioro de L m E 6 n  d d  M D*rio del Pno en que 
fue publicado por MonmUo. (Nota del editor). 



La inviolabilidad de la vida por causas politicas, la libertad ab- 
soluta de la prensa, la responsabilidad de los funcionarios publi- 
cos, eran prinapios cuya afectividad nadie hubiera osado poner en 
duda. La honradez probada de semejantes hombres, el desinteres 
que d e m o s m n  en todas ocasiones y la pureza de sus actos, son 
testimonio irrefutlble de que sin el pandillaje de politicos impro- 
visados, desconocedores de los mas mdimentarios principios de 
la adminisaacion, ambiciosos de honores y de mando, verdadera 
polilla que llego a desvimiar la fecunda si bien fugitiva obra de los 
pamotas del 38 y del 44, la Republica se hubiera asentado sobre 
base de amor y de concordia. 

!Pero cuan distintas las cosas! 
La minoria era obstaculizada por los que sin ideas de Paaia, 

solo buscabao el propio medro, cuando una voz surgia en medio 
de mta confusion, clamando porque se abandonara un sistema 
exclusivista, la ahogaban cuantos querian que continuase la labor 
nefasta de la desunion.. . 

De ahi que desaparecidos del escuiano publico los tenaces 
d e h r e s  de la integridad nacional y de la democracia pura, se 
formaran los partidos sin dominas, los caudillos sin progrorms, los 
caciques irresponsables. 

&a luchasostenida por los panidarios de los generales Pedro 
Santana y Buenaventura Biez. cual dominicano la desconoce? Mas 
turbulenta que lo fueron nunca las de Atenas y Roma, la Republica 
nuestra presencio mstisimas calamidades publicas. Cada afecto a 
un caudillo se convertia en centinela del que formaba en las Has 
contrarias. 

Y durante largos anos, ni se atendio a los reclamos de la opinion 
m a t a ,  N se dio tregua al odio, ni se aplast6 la rabiosa e infame 
asteria de los que en secreto tramaban la perdicion irremediable del 
precioso legado que nos hicieran los inmaculados patricios creado- 
res de la nacionaiidad. 



Y sucedio que tras tanto batallar en la ruina de la Republica, 
y despues de haber agotado las fuerzas en inutiles y perjudiciales 
contiendas framcidas, un @do sin fe, y por ende sin ideales, por 
odio a los conuarios, entrego la obra del esfuerzo, la obra que cos- 
tara tantos sacrificios, a un poder extrano, a la antigua metropoli, 
a la nacion que nos -'a sus vicios y ninguna de sus virtudes, a la 
nacion que nos cedio a Francia como cosa despreciable y digna de 
estar sometida al primero, aunque no fuese el mejor postor. 

Ya se sabe como acogio el pueblo semejante atropello a su 
decoro y a su dignidad. La protesta armada no se hizo esperar. 
Sanchez y 20 companeros mas, pagaron con la vida su temeri- 
dad y arrojo. Envueltos en el pabellon mcolor cayeron aquellos 
varones excelsos que al ensenarnos con su ejemplo el camino del 
deber, dieron severa leccion a los que deshonraron en un dia de 
bacanal infame, las vestiduras de la Pama, para cubrir la desnudez 
de su protervia ... Y a esa protesta siguieron otras y otras, hasta 
que en la altura de Capotillo, frente al poderoso ejercito de Isa- 
bel ii, proclamaron la santidad de la causa que con tanto teson 
defendian. 

Ido el gobierno engafiado, arriado el pabellon de la ignominia, 
en vez de reconstruir el desmoronado edificio, en vez de realizar 
la union enae las diversas agrupaciones que en otros dias habian 
permanecido como enemigos jurados, se acentuo mas la division, 
de nuem se establecieron las antiguas diferencias, sucediendose, 
con la rapidez del vertigo, los gobiernos fugaces o permanentes, 
pero casi todos de fuena y muy pocos que tuvieran por norma la 
constitucion. 

Y asi vimos desiilar a Cabral, y a Baa, y a Gondez, y a Espai- 
llat, y al doctor Merino. 

Como nuestro proposito solo ha sido historiar a grandes rasgos 
administraciones presididas por el general Ulises Heureaux, hemos 
pasado por alto la serie de revueltas, de revoluciones uacasadas, 
que tanto han contribuido a la ruina de nuestro pais. 



Tm la administracion del doctor Merino, surgio la persona- 
lidad que acaba de perecer en la audad de Moca, a manos de Ra- 
m6n Cacars. hijo de aquel ilusue ciudadano que durante su larga 
y azarosa vida no tuvo el odio colectivo de una audad, ni de una 
provincia, ni mucho menos el de la nacion. 

Pero no nos desviemos. 
El aiio de 1883 el general Ulises He-ureaux ocupo por primera 

vez la silla presidencial. La constitucion fijaba el periodo de dos 
aiios para d desempeno de tan alta como delicada mision. Duran- 
te ese lapso de tiempo nada de notable acaecio que m- ser 
mrdado .  Dentro de la mas esuicta observancia de la ley, los or- 
ganismos todos se desenvolvian en su esfm de accion, sin choques 
ni colisiones que hiciesen temer una reaccion pemirbadon del 
sosiego de los asmiados. 

La opinion se manifestaba libremmtr; las libertades consigna- 
das en nuestro pacto fundamental no eran letra muemi; la auda- 
dada gozaba a* de bastante independencia, y pareda que iban a 
nsar para siempre las pasiones banderizas, las sumisiones incondi- 
cional& al yo lo-qniem de los gobiernos despotim. 

iY sin embargo, cuan lejos se estaba de la verdad anhelada por 
los que deseaban reinado de paz y una era de positiva e inalienable 
concordia! 

En los consejos iulicos m 4  la mentira poiitica, en la admi- 
nistracion, la aiiagaza y el fraude fueron como norma para llevar 
a la bancarrota los restos de una nacion que se moria dentro de la 
mas espantosa anaquia. 

Entonces surgieron los emprCstitos, causa eficiente y origen 
del mal que hoy lamentamos; entonces vimos como se enrique- 
cian los hombres que el dia anterior eran humildes ciudadanos 
que todo lo debian; entonces vimos como se asaltaban los pues- 
tos publicos no para servirlos sino para corromperlos; entonces 
vimos como se llenaban las carceles por el simple pecado de 
manifestar una opinion; entonces vimos erigirse en institucion 
inviolable el absurdo como r a d n  de Estado, el delito como ne- 
cesidad de salud publica y el pedado  como dogma; entonces 



vimos como los comicios eran una lucha sangrienta a la majestad 
del voto; entonces vimos como el servilismo obtenia su sancion 
en el aplauso de los que encontraban buena y aceptable semejan- 
te infamia; entonces vimos la dictadura del espionaje; entonces 
vimos jmenguar dos tiempos! que el tirano no tenia necesidad 
de hacer, como Bismarck, el apartado de los reptiles. !Tanto se 
habia abajado la prensa! 

:Que mas? No vimos, despues del fusilamiento de los generales 
Ramon Castillo y Jose Estay, ministro de la Guerra el uno y gober- 
nador de San Pedro de Macoris el o m ,  ofrecerle al Pacificador de 
la Pama -para pagarle deudas de la gratitud nacional- reformar la 
C~ns t i~c iOn a fin de que las mayorias lo reeligiesen. 

El desmembramiento de la Pama, proponerlo el, hubiera al- 
canzado la aprobacion de gran numero de nuestros conciudadanos. 

se celebraban con vitores y estruendosas manifestaciones 
todos sus actos? 

Por lo esaito se vera que no somos N nunca fuimos partidarios 
del general Heureaq ni por lo mismo del sistema que implanto 
como cifra, modelo y tipo de gobierno. En distintas epocas, desde 
adolescentes, venimos escribiendo, pero jamas se nos ocurrio con- 
sagrarle una sola linea al Presidente fenecido. 

Vale decir, pues, que no nos curamos en salud. 
Mas es preciso decir toda la verdad. Habiamos caido en tal es- 

tado de abatimiento o era tal nuestra descomposicion moral, que 
solo un sociologo de la talla de Lombroso, o un psicologo de la 
penetraaon de Bourget hubieran podido llegar a la enuana misma 
del organismo enfermo. 

No hay que forjarse ilusiones. Tenemos delante de los ojos un 
cadaver: 40 millones de deuda; un pueblo en el mas lamentable 
estado de atraso intelectual; sin agricultura, sin industria, sin co- 
mercio, en una palabra, en pleno desastre. 

Queda abierto el proceso. Pero si es verdad que ha llegado la 
hora de las responsabilidades, que se exijan de modo que los acusa- 
dos no tengan derecho a prorrumpir, como lo hiciera en fulgurante 
aposnofe el convencional Lanjuinais. uCuando los sacrificadores 
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antiguos llevaban m memigos al patlbnlo los adornaban mn cin- 
tas y flores. .. jCobades! no los insultaban*. 

Las revoluciones, wmo las tempestades, pwi6c.m la amosfun. 
Ellas responden siempre. en la naturaleza, a un exceso de fuerzas 
aeomulndas, en los hombres, a una necesidad de los espiritus que 
han sentido por mucho tiempo los rigores del despotismo. 

Que se acuse, pero de frente y sin vacilaciones. 
Que se castigue, pero con la ley, que es la suprema exprcsi6n 

de la Justicia. 
La moral juridica, como la moral social, es una. 
Las encrucijadas se hicienm para guanar el miedo. 

1' El Dr. Alejmdro A n d o  Guridi, en su notable obra titulada 
TcnrapoutVar, dice que despub de Mexico, Santo Do* es el 
pais que ha ~resenciado mayor numero de revoluciones. 

En una de las dos unicas ocasiones en que hablamos con el 
general H m m ,  nos dijo: Yo be tmnado, como abora este -to- 
rio, a los b+s publim dc ate pair, y el que no LItd gutado esta 
cmrmipido. 

Bajo nuestra palabra ~seguromos que lo apuntado es rigurosa- 
mente exacto. Desputs de esta revolua6n que pudieramos liamar 
eminentemente nacional, hay lugar a creer que exageraba. 

2' Fragmento del discwso que pronmci6 el Residente del 
*, en amtrSFPa6n al Mensaje del g e n d  Heureaux, fe- 
chado el 21 de abril de 18%. 



IjrRrpubuubaenn.dodeUn>omh&&lpp.EstocsNi- 
&,y &~'buirnalapazoctmria~&quedirf iu ta...EMpla, 
niiw Presidente, es bya i a a .  Si as rrtinCk &l Gobim, la na;guio 
finprradem~vomelpolj,xdm'mclprogrrro,Lasfan~irrsnvm 
nmridarmcmrtfnwiyespantamrcmrf2irtar;LaRQubluq~a 
fatal rei?vcem, m a la minu... 

EItarpcnsumicntary crta muviuion, ban &vado al dnno del Hom- 
mbk C o n p  el duro de v m  mrfnuar legalmente a la cabeza de la - 
adminis&cion publica, porque en nuesw paaiotismo y en nuesua 
indomable estan afradas las esperanzas de la audadania sensata v 
honrada Taks sun, en h c s  pabbras, las larpodnosar morivar que tiene 2 
HanorabkpanznfMmarclPastaFundanmtalmlaprnaquex~ 
a nckccimi.. . 

He +tonarncUknvlCmcntecrtepactapamque todah Rcpksli- 
wmeoigaysepaaquea tenerse... 

En Cbik, en 1891, x nspondia a un acta nconrtirrrriarrl del pn- 
dente Bohnandu mn una ~~01ucion que, si sanpanmta, bmcbidar 
tmhdospara detener Las tropclurs del poder Aguisc pcnrirbri m nckc- 
cirm... 

Frente a una situacion desesperada, en presencia de una 
montaila de errores economicos, p 6 l  sera el camino mis corto 
para llegar a un resultado que mantenga el equilibrio entre los 
diversos intereses de la comunidad? Si son intereses legitimos; 
si la buena fe los ampara, si la equidad los preside, no hay por 
que temer. 
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No es necesario compeler a la armonia lo que es armonico 
por si mismo. 

Pero si lo que se busca es realizar grandes especulaciones sin 
grandes sacrificios, si lo que se quiere es llevar confusion y espanto 
a una sociedad en duelo; si lo que se pretende es continuar la obra 
de aniquilamiento iniciada hace tiempo con tanto exito.. . Entonces 
'decidlo alto, para que se os apliquen las palabras del ilustre Bastiat: 

Hombres del despojo, ~ s o u o s  que, por la fuerza o por la 
astuaa y con desprecio de las leyes o por medio de las leyes 
engordais con la sustancia de los pueblos; vosotros que vivis 
de los errores que propagais, de la ignorancia que mante- 
neis, de las guerras que encendeis. de las a b a s  que impo- 
neis a las transacciones; vosotros que poneis tasa al trabajo 
despues de haberlo esterilizado, vosotros que os haceis pa- 
gar por crear obst6culos, a fin de tener enseguida ocasion 
de que se os pague tambien por quitar una parte de ellos 
... manifestaciones vivientes de egoismo en su mal sentido, 
preparad la tinta corrosiva de vuestra critica; vosotros sois 
los unicos a quienes no puedo invocar, porque este libro 
tiene por objeto sacrificaros, o mas bien sacrificar vuestras 
injustas pretensiones. Aunque deba amarse la conciliacion, 
hay dos principios que no se podran conciliar: la Libertad 
y la Coaccion. 

Todas las naciones han experimentado quebrantos de los cua- 
les han reaccionado no de golpe de audacia, sino procurando con 
energia y a las veces contra las exigencias de gran numero de in- 
teresados, salvar de una catastrofe final los sagrados intereses de la 
colectividad. 

En la capitai de la Republica se ha sentido algo asi como el 
rumor de ventisca que precede a las tempestades. Quienes invocan 
el Derecho para pronunciarse contra una disposicion que atacan 
como violatoria a compromisos contraidos por el Estado; cuales 



ponen a la Equidad como egida para probar que lo hecho es aten- 
tatono y por lo mismo digno de toda censura. 

Enhorabuena, pero preguntamos: tia moneda circulante de 
papel, que es? No puede ser, en manera alguna, papel moneda, 
porque la Constituaon lo prohibe explicita y terminantemente.' 
Luego ese papel no es otra cosa que el biiete de Banco, pagadero 
al portador y a la vista. Los tenedores de billetes deben canjearlo en 
la institucion que los emitio. 

tiene ~ a a p  &es de capital? 
Pues obliguesele al canje. Claro y conocido es el procedimiento 

para estos casos. 
Cuando el Banco Nacional, no o b t e  el capital de que dispo- 

nia, llego a una situacion asaz difial para canjear el papel que puso 
en circulacion, acudio el Estado en su ayuda, e hizo, por abuso de 
poder o por lo que here, que ese papel sirviese de moneda obliga- 
mria para el pago de los derechos. 

Y llegamos a la verdadera faz de la cuestion: tia garantia de que tanto 
se usa y se abug p r s ~ ~ d a  por el Estado, obliga a este en d o s  los casos? 

Queremos convenir en que asi sea; pero hay quienes no creen 
que el Estado este obligado indefinidamente y que puede por tanm 
retirarla cuando a bien lo tenga. Y ello porque surge esta objecion: 
<No es cierto que tanto los derechos que se causaban por la impor- 
tacion como por la exportacion se pagaban en moneda comente? 
?No es cierm tambien que mas tarde se vio disponer por un Decre- 
to que ambos derechos se pagaran en oro? 

El dilema no tiene vueltas: o el Estado tenia capacidad para re- 
solver en la forma que lo hizo, o no la tenia. Si lo primero, estaba y 
obraba en perfecto derecho. Si lo segundo, que no fulminaron 
la protesta el Banco emisor y los tenedores de billetes? 

El miedo no podia ser, porque de muchos labios salia, aunque 
timidamente, la amenaza intemaaonal, pero siempre despues de 
haber efectuado el brillante negocio. 

' VCuc la Constitucion Politica de la Republica Dominicana, Titulo dsimo- 
cuam.- Dumsiaona m e n l a .  Aniculo 92: -Queda mn siemwre wmhibidn . . 
la miisi6n dh papel m&eda-. (Nota del autor). - 
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?Que seria entonces? 
Acaso se hallara la razon de tanto silencio cuando a la luz de la 

justicia y de la moral se analicen los muchos pactos imtantes, los 
odiosos mtnididos y los misterios insondabl es... 

Dada la extension o importancia del asunto de que tratamos, 
para la estable tranquilidad futura de nuestro pais, pondremos 
nuestra buena fe y todos nuestros esfuerzos al servicio de tan 
noble causa. Humildes, pero constantes obreros de la grandeza 
de nuestra Pama, estudiaremos para que la falacia no trate de 
sorprendemos. La historia de la Economia Politica no data de 
ayer. A ella onirriremos para probar con datos, fechas y numeros 
que no estamos en presencia de un fenomeno desconocido en el 
mundo civilizado. 

No se escapo al patriotismo reflexivo, ni a la perspicaz mirada 
de los que seguian con avidez el proceso economico de nuesua na- 
cionalidad despues de realizados los dos emprestitos, desaparecidos 
sin que dejasen rastros de una obra utilmente aprovechable. Como 
la de Sarmiento en la Republica Argentina, por ejemplo -que a la 
larga pasariamos de una relativa prosperidad a un estado anarquico, 
a una situacion de latente y perturbadora crisis, cuyas consecnen- 
cias muchos preveian. 

Y si es verdad que hubo manos que aplaudieran, y plumas que 
se pusieran al servicio de tan mste causa, no faltaron inteligencias 
que condenaran, con patriotica entereza, semejantes operaciones 
de credito. 

La Republica Dominicana, felizmente, se encontraba desligada 
de mdo compromiso perentoriamente exigible, no era solicitada en 
el exterior por obligaciones incumplidas, pues a pesar de las gue- 
rras intestinas y de la que sostwo por espacio de dos anos contra 
Espana, con los propios recursos, pudo salir a flote en todas las 
emergencias que indispensablemente tenian que surgir en dias tan 



nublados para el orden y la soberania nacionales. En cuanto a la 
deuda interna, era, como se sabe, casi irrisoria. 

Cuando afirmamos en nuestro uabajo anterior que no es- 
tabamos en presencia de un fenomeno unico en los anales del 
mundo civilizado, no pretendimos justificar el error nuestro con 
los errores en que hayan incurrido otros pueblos. Lejos de ello. 
Miembros de esta sociedad a la cual estamos vinculados por haber 
nacido en su seno, nos agradaria verla, no amenazada por los que 
viven, en prospera holgura, dentro de ella, sino respetada, cum- 
pliendo mision civilizadora, sin ser tnbutaria de lo que se llama 
Grrndrr PotmMs. 

Dolorosamente escarmentadas estas pequehs nacionalidades 
ani las exigencias de las Cancillerias del mundo enropeo, algunas 
veces con razon, hay que estar alem para responder a las agre- 
siones injustificadas, con la altipa protesta basada en el Derecho y 
sostenida por el consenso universal. 

Y para que el escandalo cese, vamos a uaducu de una obra toma- 
da al azar, no opiniones, sino hechos constantemente reproducidos 
en la larga serie de vicisitudes por las cuales han pasado las naciones 
de verdadera organizacion, tanto politica como economica. 

Presentamos ejemplos respecto del papel moneda de curso for- 
u>so y obligatorio, como es bien sabido. 

Cuando un Gobiemo demeta que los billetes aendran curso 
fonoso de moneda, es porque sus renirsos ordinarios no le 
son suficientes, y desde luego encuenua comodo conferir al 
papel, con un golpe de cifras, el valor del oro y de la plata. 
Pero como en realidad no se hace sino crear un valor artifi- 
ciai, necesariamente llegamos a esta ley de la depreciacion 
del papel moneda, ley susceptible de recibir una formula casi 
absoluta y matematica, cual es la de que el valor de la suma de 
papel moneda en circulacion, cualquiera que ella sea, es igual 
a la suma desconocida, pero cierta, de valores monetarios 
que necesita la sociedad, y aquella es m i  invariable en un 
tiempo y en un estado comercial dado. 
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Tal es la ley absoluta de la depreciacion del papel moneda, 
mas es necesario tener en cuenta tambien las pasiones, las 
dudas y las esperanzas humanas que vienen ya a elevar, ya a 
disminuir, el precio del papel moneda. Asi durante la guerra 
de Independencia americana, el papel continental adquirio 
o perdio muchas veces su valor, segun que la Revolucion 
pareciese triunfar o sucumbir. En 1796 con una emision de 
9,000,000 de dolares el papel moneda estaba casi a la par. En 
abril de 1778, las emisiones se elevaron a $30,000,000, pero 
como la suerte de la guerra se presentaba muy dudosa, seis 
dolares de papel no valian sino un doliars de plata. En 1771 
descendio el papel hasta ochenta por uno plata. 
Por lo apuntado se ve que el valor del papel de ama formso 
puede variar, lo por consecuencia de pagos en el exterior, 2' 
por emisiones excesivas, 3" por efecto de las fluctuaciones y 
caprichos de la opinion. Un gobierno, por bien intencionado 
que se le suponga, no puede reconocer siempre cual es la par- 
te que corresponde a cada una de las tres causas enunciadas 
en la depreciacion. 

Al comienzo de la depreciacion del papel moneda el movi- 
miento continua algun tiempo, cada uno se esfuerza en con- 
vertir su papel en mercanaas; la especulacion se establece 
sobre la base del papel e imprime a los negocios comerciales 
una gran actividad; sobre algunas minas se elevan rapida- 
mente otras fortunas. 
Mas, bien pronto la escena cambia. las oscilaciones del alza y 
de la baja del papel moneda producidas por la especulacion 
y los progresos de esta, cada dia mas vertiginosos, dan la voz 
de alarma. Se pierde el credito y con el toda esperanza de 
adquirir una posicion holgada. 
Tales son los efectos ordinarios del papel moneda en las 
sociedades mas diversas: en Suecia como en Dinamarca. 



en Rusia como en Austria, en los Estados Unidos como 
en Francia. En todas ellas se han presentado los mismos 
inconvenientes e identicas e invariables consecuencias: 
se han reproducido, en serie inacabable, derechos espo- 
liatorios dados por los gobiernos que quieren sostener 
contra la naturaleza misma de las cosas, el valor de un 
papel depreciado. Todo lo que ha sido decretado en 
Francia, Austria y Rusia a este respecto, habia sido ya 
practicado en China. 
El papel moneda se ha empleado en distintos Estados de 
Europa durante periodos mis o menos largos, y, por decirlo 
asi, en dosis diferentes. En Francia, en 1848 el decreto por 
el cual se dio curso fonoso a los billetes del Banco, creo un 
papel moneda inocuo del que el Estado no ha hecho uso al- 
guno. En Inglaterra, el papel moneda que se creo por el acto 
de resmccion de 1797 ha sido empleado con moderacion y 
utilidad. El Gobierno se ha servido de 61 a titulo de medio 
para pasar de la deuda flotante a la deuda consolidada y no 
como fuente de recursos directo y fijo. 
En Rusia, la depreciacion oficialmente llego hasta 400%; en 
Ausuia hasta 1,200%; en Francia y Estados Unidos hasta la 
desrnonetizacion. Por todos estos Estados se ha proclamado 
que el papel moneda era un expediente temporal. Sin embar- 
go este expediente ha durado 7 1 anos en Rusia y cerca de un 
siglo en Suecia y Dinamarca. 

El Gobierno ruso salio del regimen del papel moneda en esta 
forma. En 1839 el rubio de papel se cotizaba al tipo de 3% por 
un rubio de plata. El Gobierno mm6 este tipo como punto 
de partida y decreto que los rubios de papel se canjearian 
sobre esa base, acaso 3% rubio papel por un rubio de plata, 
o lo que viene a ser lo mismo: los billetes del banco imperial 
serian canjeables en especies. 



Asi, Rusia, despues de haber sufrido violentisimas crisis, con 
semejantes medidas, allano los mil obstaculos que la mante- 
nian en constante y abrumadora zozobra. 

Estos ejemplos los uaemw mas como ilustracion, que con el 
proposito de dar fuerza a nuestra tesis. Y es claro. Esos ejemplos se 
refieren alpapel manclh; y aqui, en la Republica, de lo que se &ata es 
de la maneda dc papel, emitida por una institucion que se denomina 
•áBanco ~ a c i o & d e  Santo ~ o m i n p • â .  Alla esa el -Gobierno quien 
obligaba a todos, subditos y urtranjeros, a recibir un papel emitido 
por el; aqui es una entidad, civilmente responsable, quien pone en 
circulacion una cantidad de billetes, garantizados por una fianza 
que ha de responder en todo evento. Alla en un Gobierno que no 
esta bajo la fiscalizacion de pusonas, de sociedad ni de Estado al- 
guno; aqui es una asociacion particular a la que se puede compeler 
en todo tiempo a dar cuenta a cuantos se lo exijan. Alla es un go- 
bierno que puede hacer, de Iw capitales, el uso que mejor le plazca; 
aqui la desconfianza puede imponer la quiebra. 

El clamor de protesta debe ceder el puesto a la serena voz de la 
raz6n. El pais no puede responder de las faltas cometidas por una 
institucion parti&, cuyos-actos y responsabilidades est&prwis- 
tos y demarcados en la le&cion comun. - 

Que mas! No dice la reserva que figura al pie del documento 
de fecha 14 suscrita por el senor Juan Bautista Vicini, extranjero, 
tal vez principal tenedor, de la falta de base del mismo? Es una 
elocuente leccion a los que buscan levantar una fortuna que se fue 
junto con los harapos de la Republica. 

Comprendiendo los que suscriben la E*pacinon elevada al ciuda- 
dano Ministro de Hacienda y Comercio del Gobierno Provisono, 



la sinnzon de sus pretensiones, la care.ncia de base jwidica, para 
eo~aner lo que ellos llaman su desconocido derecho, insinuan el 
recurso de las reclamaciones internacionales. Y ese documento 
insidioso, ese papel de la injuria, lleva al pie la firma de algunos 
dominicanos, a quienes, indudablemente, les ofusco la pasion o el 
deseo de reconstituir la deshecha fortuna. 

Mas la verdad se abrira camino; y por mucho que se pretenda 
desviar el criterio, y se apele al sofisma, y se atropellen, en inca- 
lificable demencia, los fueros de la justicia, quedaran de pie, para 
desmentirles a todos los indiscutibles hechos que hemos ido a bus- 
car en la historia, no por puro placer intelectual sino para detener 
la invasi6n desapodenda de  &os pocos que van pre&ando una 
mina que solo la Republica experimento. 

Porque, no recuerda que a la pauia se le nsesto en pleno 
mrPzon tremendo golpe con la hudulenta moneda que llev6 al 
Chao la insaciable ambicion? tQuitn no sabe aqui en el Sur como 
eran de hompilantes los negocios de la ppkta? nos ase- 
gura, puesta la mano en la conciencia, que no hubiera concierto 
de voluntades, para que siguieran, mariposas del engano, repmdu- 
aendose en serie inmminable? 

Hablando el ilustre atadista Calvo sobre las innnrnaones 
de los Esaidos ~opoos en los de Am&rica, dice que por mas 
que se empene en ver en ellas alguno razon que las identifi- 
que, es lo cierto que no se enconuara ninguna. Y agrega que 
otro de los motivos aparentes en que se han fundado, es el de 
alcanzar indemnizaciones en provecho de sus subditos o de 
extranjeros cuya proteccion se han ambuido indebidamente. 
y ha llegado hasta su punto tal este abuso, que Mr. Thiers 
no ha tenido inconveniente m hacer una grave y elocuente 
revelacion, pronunciando desde la tribuna del Cuerpo Le- 
gislativo franch, estas palabras: En la epoca de la expedici6n 
de San Juan de uiioa, el Gobierno h c e s  habla disminui- 
do considerablemente el monto de las damaciones de 
nuestros compatriotas, las habia deducido ues d o n e s .  Y 
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bien cuando el ministro de Relaciones Exteriores tuvo que 
distribuir estos aes millones, encontro que en realidad no 
tenia que pagar sino dos. Quedaba pues un millon, que se ha 
empleado despues en aliviar o w s  sufrimientos. (Discurso de 
Mr. Thiers sobre la expedicion de Mexico). 

Estas indernnizaciones pecuniarias, continua Calvo, hechas sin 
examen alguno de causa, y como a la ventura, pero con la ame- 
naza siempre, por parte de los gobiernos europeos de apoyar por 
la fuerza sus reclamaciones, han sido la fuente mas copiosa de las 
intervenciones de dichos Gobiernos en America. Pero lo cierto es 
que en Derecho internacional no xpucdc h i t i r  mmo kgitimo este 
motivo de intervencion, y que tampoco lo han admitido en sus re- 
laciones reupmcas los l h o h  Unidos. 

Hay que recordar los resultados de la intervencion francesa en 
Mexico. La leccion ha sido muy s m r a  para esperar que vuelva a 
repetirse (Calvo). 

Sin embargo, cuan distinto el lenguaje de esas cancillerias cuan- 
do tienen de frente una nacion como los Estados Unidos. Veamos 
como se ponia punm nnal a las diferencias surgidas enue esta ula- 
ma nacion y la gran Republica Francesa: Hablando el minisu0 de 
Negocios extranjeros sobre el convenio h a d o  en Washington, 
con el objeto de constituir una Comision Mixta, encargada de de- 
cidir de las demandas de indemnizaciones reciprocamente hechas 
por ambos gobiernos declaro lo siguiente: En lo que concierne a 
los danos provenientes de la guerra de escision mucho habriamos 
deseado que se aplicase el convenio a los actos pe judiciales, co- 
metidos por los que se intitulaban rlos confederados, igualmente 
que por las autoridades'federales. Pero ha mucho tiempo que existe 
en los Estados Unidos una jurisprudencia deuas de la cual se ha 
atrincherado el Gobierno americano para rechazar toda demanda 
de esta categoria y nuesuos esfuenos han venido a encallar a la 
vista de una actitud resuelta que repulsaba toda nueva discusion en 
ese terreno. 



No c m ,  dice Lord Stanley, que los gobiernos esten oblig- 
dos en todo rigor de la palabra, a indemnizar a los aaanje- 
ros que hayan sufndo danos o pe juicios a amsecuencia de 
fuerza mayor. 

Ahora si lo que se pretende es resucitar la vieja y odiosa teoria 
de 19 supeMvaicia del mas fuerte, sea. 

Ellos obtendran el buen suceso, y la Republica, sacrificada dos 
veces, podra exclamar, en el decoro de su inmerecida desventura, 
como lo hiciera el ministro griego al dirigir templada y enbrgica 
protesta al almirante ingles. 

He recibido (le dice) la nota que ayer me hicisteis el honor 
de escribirme. Es imposible expresaros los sentimientos 
con que la han leido el rey de Grecia y sus minisuos, y de 
que participara la nacion entera. La Grecia es dCbil, senor, 
y no esperaba que se le psestasen semejantes golpes por un 
gobierno a quien contaba con orgullo y confianza entre sus 
bienhechores. A presencia de una fuerza como la que teneis 
para el cumplimiento de vuestras insuucciones, el Gobierno 
de S. M. puede sino oponeros sus derechos y una protesta 
solemne contra hostilidades ejecutadas en profunda paz, que, 
sin referime a otros intereses de primer orden, violan en 
el mas alto grado su dignidad y su independencia. En tan 
penosa coyuntura, seguros del apoyo de la nacion griega y 
de las simpadas del mundo civilizado, el rey de Grecia y su 
Gobierno, aguardan con dolor pero sin flaqueza, los m- 
mientos que por orden de S. M: B. querais infligirles. 

Y probado que solo basandose en el absurdo puede alegrse 
&os y pe juicios en el asunto de la moneda ue papel, puesta fuera 
de c i d c i o n  por el Decreto del Gobierno Provisono; y probado 
ademas, que no existe nzon juridica para reclamar a quien nada 
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tiene que ver c m  las especulaciones reaiizadas entre mrrr~s paso- 
nas, solo nos resta decir, que se acept6 con fruicion y entusiasmo, la 
enorme cantidad que sirvio para cubrir los giros protestados cuan- 
do el general Heureaux aoco la banda de primer magistrado por el 
merimno de primer comerciante de la Republica. 

Buenafe lo asegura: no era mal negocio recibir a tm para com- 
pmr a dos. 

Hay que insistir. Hay que traer a la verdad a los que abroque- 
Lados tras injustificada aberracion creen que semimos intereses pe- 
queiios y que desde luego no nos impuisa la idea generosa y grande 
de connibuir, en la medida de nuestra capacidad, a la obra de rege- 
neracion, a la obra sacratisima de salvar, contra mdo y contra todos, 
el concepm de la Republica, de esta nuestra patria, sobre la cual se 
quiere arrojar mancha de vilipendio, porque busca, como solucion 
honrada, no justificar picarak mn pirariurz & onar pncblar, sino sa- 
ber lo que debe y por que debe y a quien debe, y si esas deudas estan 
legitimamente comprobadas. 

Hay que insii, porque no es posible permanecer, como los 
musulmanes, en un criminal quiehno, contemplando el reparto 
que de la Republica se pretendio hacer en dias de doloroso olvido 
de las rrsponsabilidades que conlieva la infidenaa a la paaii, sobre 
todo c m d o  se nos vigila de cerca y se nos exige cuenta, con des- 
doro de la soberania que tanms sacrificios costara a los fundadores 
de la nacionalidad. 

Vemos ahora como juzga Mr. Weik la situacion economica de 
nuestro pais, desde las columnas de Tbr Ewming Pm. 

C. W. Weik. presidente de la Impmvement Company de - .  
San Domingo, que tiene la fiscalizacion de las Aduanas y del 
Banco de Santo Domingo diio esta manana. hablando de la - .  
situacion de aquella Republica, que se habia hecho entre el 



gobierno y la Compania un arreglo con el nn de recoger todo 
el papel moneda ahora en circuiacion, empresa que realizaria 
la indicada Compania tan pronto como fuese posible. 

Mr. W e h  dijo ademas, que esperaba que el papel dentro de una 
semana seria redimido completamente; y que la Republica Domi- 
nicana estableceria el patron oro. 

Hay actualmente dos clases de papel moneda en Sanm Domin- 
go. La primera emision de $800,000 fue emitida por el presidente 
Heureaux. La segunda emision que hace poco termino monta a 
$3,600,000. Esta emision fue hecha por el Banco Nacional de San- 
to Domingo para el gobierno bajo la Ccalizacion de la Compania. 

El valor legal para redimir este papel es de dos pesos por peso 
oro americano. Mas debido al empeno de los hacendados de Sanm 
Domingo el valor del papel ha bajado al presente a seis por uno oro 
americano, en vez de dos por uno. 

*Nuestra Compania, dijo Mr. Weh, esta obligada a pagar por 
un peso oro seis de papel. 

•áUna vez recogido el papel desaprecera una de las principales 
causas de disgusto en la islam. 

Luego el Presidente de la usan Domingo I m p m e n t  Com- 
panp califica de sedicente la revolucion iniciad el 26 de julio y 
termina por ultimo asegurando que la aspiracion unica de Jimenes 
es rehacer su quebrantadisima fortuna. 

Y Mr. Weils, afortunado agente de negocios en grande, decide 
en una entrevista de la suerte de la Republica, y pronuncia vere- 
dictos inapelables de las cosas y de los hombres de esta nacion, que 
esta apercibida para no soportar mas imposiciones que las de la 
Justicia y la Verdad. 

Lim% Dimio, 6,8,19,21 y 25 de septiembre 
y 6 de octubre de 1900. 





SOBRE LEY DE iMPRENTA 

Siempre he tenido como norma de conducta cuando de opi- 
niones ajenas se trata, resparlas, asi las juzgue, como estas en 
que voy a ocuparme, absolutamente conuaria a la buena doctrina 
democratica, mas propias de pueblos m los cuales impera un abso- 
lutismo franco y desembozado, o ya cubierto con la mascara de un 
constitucionalismo tan ineficaz como ridido. 

El doctor Aifau Baralt, en quien he visto y no de ahora, una 
inteligencia cultivada, una preparaa6n intelectual que le hace apto 
para llevar luz a los problemas que se refieren a nuesao porvenir, 
tan incierto, brumoso y aiste. que se necesita toda la buena fe y 
toda la constancia de los bien intencionados para salir de esta pesa- 
dilla, de este circulo de hierro, dentro del cual se esaellan muchas 



54 Andres Julio Montolia 

iniciativas, se pierden muchas voces alentadoras, y se ahogan los 
mejores y m4s sanos propositos. 

Al leer el editorial del Dr. Aifau Baralt, *Pedimos una Ley de 
Impren*~, experimente una desagradable impresion; mi vigorosa 
fe en el nspeto a los derechos absolutos que consagran las consti- 
tuciones mas adelantadas, o que propenden a elio, sintio una fuerte 
sacudida al pensar que e n  posible legislar sobre puntos que no de- 
ben siquiera ser discutidos en una democracia de verdad. 

Oigamos a maesws de la ciencia c0nStitUCiod en el impor- 
tante asunto de la reglamentacion de la prensa para que se vea que 
es un concepto erroneo y pe judicial ese que sostiene el ilustrado 
Dr. Baralt, asi sea inspirado en un criterio ampliamente liberal 
como lo quiere el redactor en jefe del Lirtin Dimio, o bien como 
el que movio al autocrata Heureaw, para no dejar oir la voz de un 
pueblo que clamaba justicia cuando se moria de hambre; cuando 
iba al destierro, a la carcel, o al padbulo por el delito de externar 
una tunida reconvencion al poder que, orguUos0 y soberbio, solo 
entendia de humillaciones y cobardias de un pais que se iba envile- 
ciendo a medida que se consolidaba el despotismo en el Gobierno 
de la Republica. 

Oigame a esos maesws en la buena domina, y fijense en sus 
ensenanzas: 

Teniendo la prensa tan grande importancia que muchos la 
consideran como un poder, han creido algunos que no debe 
dejarse completamente a disposicion de los ciudadanos sino 
que debe reglamentarse su uso. De aqui uaen su origen la 
censura y esas leyes que en Francia, en Italia, en Espana y 
demas Estados de la Europa continental exigen tantos re- 
quisitos para la publicacion de un diario, que casi anulan los 
beneficios que la prensa pueda producir. 
En lnglate&a se ha siempre que la fiscalizacion del 
pueblo sobre el Gobierno es tan necesaria que sin la libertad . 

no puede existir, y la prensa libre es el medio eficaz de ejercer 
esa fiscalizacion. No veo o w  medio de que los representantes 



consvrnn una de-cente atencion a los intereses publicos, de- 
d a  Burke, sino la interposicion de la masa del pueblo mismo, 
siempre que por algun acto flagrante y nomrio -por aiguna 
innovaa6n capital- aparezca que esos representantes van a 
saltar las barreras de la ley e i n d u c i r  un poda arbitrario, y 
por la prensa es que esa interposicion puede hacerse de una 
manera de las mas eficaces. 

La libertad de la prensa, dice SU Gnulenno Biacksmne, es 
aaicial de la naturaieza de un Esmdo libre. 

La libertad de la prensa. dice Jmllus, es el paladi611 de d o s  
los detechos civil&, politicos y religiosos de los ingleses, y el 
derecho de los jurados para pronunciar un veredicto g m d  
en d o s  los crsos, cuaiesquim que sean, es una parte esen- 
cial de n u e m  constitucion. Las leyes de Inglaterra proveen 
tanto, como pueden hacerlo cualesquiera leyes humanas, a 
la protecci6n del Nbdim en su representaa6n, persona o 
propiedad. 

Y basta por hoy. 
El ama a de esos capitales para un pueblo que quiere sa libre, 

sin conapisas enmrpeaedoras de la libertad y sin restricciones que 
a hacer de h prensa libre aigo asi como lo que esti pasindo 

en Rusia, donde solo exisnn turikrarios de la grandeza del jefe del 
Poder civil y religioso del gran pais e s h .  
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Y aunque el Dr. Alfau Baralt, como buen dialectico, deslinda con 
precision y logica los dos campos, es decir, el de los que mandan y 
el de los que obedecui; y aunque, como dije al principio, say respe- 
tuoso de las opiniones ajenas, y en veces admirador de los que las 
sustentan, no hasta el punto de abdicar del propio aiterio, porque si 
la naniralezn nos hubiese hecho tan desgraciados que no pudiesemos 
discernir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, sui'amos incap- 
ces de admirar a cuantos por lo poderoso de su inteligencia o por la 
magnitud de su talento, fuesen dignos de esa admiracion, como dice 
con identicas o parecidas palabras, un pensador americano. 

Yo soy opuesto a todo aquello que de este o del ouo modo 
venga a maltratar la persona privada, a arrojar sobre ella una des- 
consideracion en su fama de individuo particulpr, en su reputacion 
de hombre de su hogar, pem de esto a poner uabas a la emision del 
pensamiento con la palabra o por escrito, de esto a pedir la pm,irr 
m r a ,  el fiscal de imprenta, ignorante o afiliado a la agrupacion 
tal o cual; de esto a tener la amenaza del lapiz rojo, como en Espa- 
na, media un abismo. 

Por mas que el doctor Alfau se empene en proclamar la bondad 
de una ley de Imprenta basada en aun criterio ampliamente libe- 
r a l ~ ;  aireveria el a asegurar que a la postre y al fin no tendria- 
mos oua prensa que aquella, incolora o ditirambica, que solo sirve 
para estar de rodillas ante los que manden, sean de la talla de los 
Washington y Jefferson o de la estatura moral de la mayor parte de 
los tiranuelos de esta America hispana? 

Yo bien se que a la prensa se lleva muchas veces, no un prin- 
apio, no una idea, no una conviccion honrada y pamotica; sino 



bastardas ambiciones disfrazadas con el hermoso traje de la ficcion 
para enganar a los incautos y a los hombres de recto juicio y de 
probadas intenciones, :pero se remediaria el mal que todos lamen- 
tamos, votando una nueva Ley de Imprenta? 

No; siempre habria un poder que, mortificado por una criti- 
ca severa de sus actos, buscaria el medio de hacer callar a cuantos 
levantasen, en bien de la cosa publica, la austera voz de la verdad. 

Los ejemplos son muchos, dentro y fuera de nuestro pais, para 
citarlos en este lugar. 

:No vemos a cada hora imponerles multas exorbitantes a los 
periodicos, a fin de que no puedan seguir denunciando abusos del 
poder? 

?No vemos a cada insmte impedir la circulacion de los perio- 
dicos, porque se han hecho eco de un clamor popular en el que se 
acusa al Gobierno de esta o aquella provincia de haber barrenado 
la ley? 

Y cuenta que no se trata de publicaciones procaces y virulentas, 
sino de grandes y acreditados diarios, escritos con la mesura y tino 
de quienes tan poderosamente influyen en la opinion de una gran 
parte del pais en donde se publican. 

Todo ello, partiendo del supuesto de que se me pudiese inclinar 
a aeer  que seria posible, siempre que fuese informado en un crite- 
rio ampliamente liberal, la creacion de una Ley de Imprenta. 

Mas radical mi criterio en estas materias, juzga con los publi- 
astas ingleses y norteamericanos, como atentatorio a la libertad 
y desvirtuador del principio inherente a la personalidad humana, 
cuanto venga a reglamentar la emision del pensamiento. 

Y comoquiera que este criterio no es obra de atolondra- 
miento juvenil, sino que tiene una base firme en la ciencia 
constitucional y en la experiencia de pueblos que han llegado 
a tan alto grado de civilizacion, que aun los que hoy vemos 
con dolor sus caidas en el proceso de su grandeza moral, no es 
posible, sin incurrir en injusticia notoria, negar su pujanza y su 
fecunda y fuerte y maravillosa labor de progreso; voy a seguir 
trayendo, a titulo ilustrativo, opiniones, mejor dire, verdades, 



de hombres cuya competencia en estos asuntos nadie osara po- 
ner en duda. 

Kent y Story, opinan, que con respecto a observaciones sobre 
caracteres de hombres que ocupen puestos publicos, debe conce- 
derse una considerable latitud, porque de no, la libertad de la pren- 
sa de nada serviria a la sociedad; pero convienen, sin embargo, en 
que el que usando de la prensa cometa una accion criminosa, debe 
responder de ella ante la justicia; mas ha de ser un jurado el que ha 
de pronunciar el veredicto general, y no de otra manera. Asi, un 
mbunal popular, como es el jurado (compuesto segun el sistema 
ingles y americano no segun el sistema frances) es quien aprecia el 
hecho, no jueces correccionales, como en Francia y en o- partes, 
en donde por este medio se hace de la libertad de imprenta una 
cosa casi nominal, y nada mas. 

Las opiniones de estos publiciscas podrian dar lugar a dudas so- 
bre si la libertad de la prensa es un derecho absoluto de los ingleses 
y americanos; pero la practica entre los primeros, y la enmienda 
primera de la Constitucion de los EE.W. respecto de los segun- 
dos, no dejan lugar a duda sobre este particular. 

El Parkmunto se bu abnmiab en IngLatma dicur nglr- 
mentando La pmns4 y en lar EE.UU. el Cmpm crt6 inbabuitrido para - 
nmingnJll. & &todo ingles y americano un principio, que nadie 
puede intervenir para coartarle el uso de la prensa, para tratar libre- 
mente sobre cualesquiera asuntos, y para censurar la conducta de 
los funcionarios publicos. 

Pero si en uno y o w  pais esta libertad est6 garantizada a los 
ciudadanos, no por esto dejan de castigarse los acms erigidos m 
delitos, que puedan cometerse por la prensa, asi como los que a>- 
metiese un fanatico de cualquier secta, a pesar del derecho absoluto 
que se le nmcede para profesar su religion y su culto. El Codigo 
Penal ha erigido en delito la injuria hecha a la honra privada de 
cada individuo (el Codigo Penal dominicano asi lo consagra), y si 
la prensa se emplea en la difamacion de las personas, el que se sirva 
de ella para tal efecto responde del hecho como libelista difamador, 
asi como el sectario que sacrificase a su Dios un hombre, responde 



del homicidio que mmetn, porque cuando se habla de derechos 
absolutos, se entiende que lo son m la ex[ais6n marcada por el 
derecho de otro. 

La seguridad de la vida y de la hom,  son un derecho de cada 
cual en la sociedad, y si ellos no sirviesen de iimite del que profesa 
una religion, o al que se sirve de la prensa para expresar sus pensa- 
mientos, d seguridad seria nugatoria. 
Vease este fragmento, que por si s610 da la soluci6n ciendfica 

de un asunto que entrana, dentro de nuestra democracia, un capi- 
talisimo interes: 

No hay libertades reglamentadas; porque desde que hay un 
reglamento o ley sobre alguna materia es preciso obrar se- 
gun el. No hay facultad de hacer lo que el individuo crea 
conveniente que es en lo que consiste la libertad, sino lo que 
el reglamento o la ley phenen .  Las libertades tienen un li- 
mite: el derecho de oao, y si se erigen m delitos las aa3ones 
que ofenden ese derecho, es para marcar ese limite y obligar 
a respetar ese derecho. Por eso, m los paises en donde se en- 
tiende la libertad, hs Conrtinrn'onapb~h que rr bagan lcyrr 
pararcmingirhsquecUaF&chran. Pmcm,nobqtnhEMdar 
Undos Lyes que mghmcnttn rrlighnes ni cultos, ni cl m de b 
plJabra y de bprmur, ni d a s  omas mrac que ms cartr'iirn'ones 

dechran dnrcbm abmlutar de hr individua. 

MgSdada,y~serilaultllnacinquehueui~ynlvgo 
articulo. Son palabras recientemente pronunciadas por un distin- 
guido abogado norteamericano: 

Por virtud de la Constinicih como pacto del pueblo, todos 
los derechos fundamentales de la libertad, igualdad y justicia, 
fueron garantizados a todo el pueblo de los EE. W. 
Como vox populi, son sin reserva alguna: son organicos (eso 
es) son organicos y ningun Eaado, ni aun el mismo Con- 
greso, pueden revocarlas o modificarlas. Estan expuestos 



extensamente en los quince articulos en adiciones y enmien- 
das a la Constitucion. Entre elios se pueden enumem El 
derecho de habeas corpus; inmunidad contra regism y 
embanios arbitrarios; que no se podra quitar a nadie sin el 
correspondiente juicio de acuerdo con la ley; que no se pon- 
dra a nadie dos veces en peligro de perder la vida o un miem- 
bro por el mismo delito, inmunidad contra multas excesivas, 
contra castigos crueles e inusitados: libertad de h pakbra y de 
hprrnul. 

A eso es a lo que se debe aspirar, porque de otro modo vivire- 
mos los hijos de este desventurado pueblo en eterna carrera hacia 
el Ideal, sin ver nunca la tierra de promision, o empleando o m  
simil, como el Sisifo de la leyenda, ascendiendo para caer en la cima 
oscura y sin temino... 

En cuanto al temor que apunta el doctor Alfau sobre que el 
precepto constitucional puede ser &do, sencillamente con el 
invento de un proceso judicial, mas o menos justificado, podria yo 
muy bien decirle con los latinos: pro m k a r .  

Claro esta. Si con el precepto constitucional y con el Codigo 
Penal se puede hacer eso, ?que de exuanar vengan nuevos y fla- 
mantes interpretadores de la nueva ley de Imprenta? 

Desenganese el doctor Baralt, aqui como aila, auw en todos 
los paises donde surgen los politicos sin docaina, y los mandones 
porque si, habra constantemente esta desinquietud, este demsosie- 
go de los hombres que se preocupan, honrada y patri6ti~amente, 
del pais donde nacieron, y cuyo destino ven, en la brumosa lejania, 
perdido para la fecunda y gloriosa vida del Derecho y de la Liber- 
tad. 

EINvmo Rdgfmm, 
3 y 7 de octubre de 1900. 



Las ideas que me ha s u e d o  el sustancioso epigrafe que va ahi 
d e l e  son muchas y de gran trascendencia. 

El falso concepto tenido como dogma en Espana, en casi todas 
las Republicas sur-americanas y en este mi pueblo de que la liber- 
tad es algo asi como la hidra legendaria, pavoroso espantajo de los 
asustadizos de arriba y de abajo, es el tema de mucha miga que ire 
desenvolviendo en estas Cartuspribliclls. 

Aunque Jacinto Octavio Picon es sobre todas las cosas un lite- 
rato meritisimo, escritor de los que entran pocos en libra, y penna- 
nece alejado de los partidos que exkten en la monarquia espanola, 
sin embargo, un observador de la taila del que acaba de consagrar la 
Academia de la Lengua lie-vandole a su seno, nada menos que para 
ocupar el sillon que dejara el mis elocuente de los oradores de esta 
uitima centuria, no podia por menos que dar en el clavo, como se 
suele decir, al estudiar de prisa el niste estado de la nacion que m o  



dias gloriosos en la hismria de los descubrimientos estupendos, de 
las grandes resistencias al poder, siempre deprimente y usurpa- 
dor, de aquellos anhelos que mantuvo siempre latente el energico 
pueblo aragones; de aquellos ideales que siempre palpitaron en la 
arrogante region castellana. 

Y mdavia hay quien sostiene que la libertad tiene la culpa de 
estas caidas. 

Como me e d h u d a  yo en psicologias y sutilezas rastreando 
por esa historia de la humanidad, tan repleta de hechos graves y de 
vagabunderias en grande, para presentar a mis lectores un cuadro 
edificante de las bellaquerias de que se han valido los hombres para 
hacer todo lo contrario de lo que el patriotismo (maldita palabreja) 
ordena, y la conciencia (otra que tal) exige; si estuviese mi espintu 
para tonterias semejantes. Porque entonces se veria que la libertad 
habia sido la causa eficiente, el origen primordial de la decadencia 
de Roma, de la muerte de Grecia, de las desgracias de Francia, de 
las turbaciones de Espaiia y de la niina de Hispanoamerica. 

Existe una clase de hombres que ven en todo movimiento de 
opinion un sentido de protesta, asi sea sosegada como comente de 
arroyo, una amenaza formidable a las instituciones vigentes, una 
enemiga inexplicable al gobierno que hace todos los esfuenos por 
salvar, incolume, el prestigio de la Republica. 

Como me daria yo gusm citando ejemplos de esta pama mia, si 
comenzara a dar caza a las originalisimas teorias que por gente de 
pro se han lanzado a los vientos de la publicidad. 

Y cuenta, amable lector, que te esta vedado hablar de Suiza, 
de EE. W. y de Inglaterra, paises, dicen ellos, que estan prepara- 
dos para ser libres; naciones, continuan los mismos, educadas para 
mantener la armonia denm de las mas amplias y libemmas insti- 
tuciones; pero aqui, ya es harina de o m  costal. Todo debe darse a 
pequena dosis, porque el pueblo dominicano es un ignorante de 
los mayores de marca; porque solo sabe recibir palos, porque no 
entiende sino de revueltas, porque el medio ambiente, y esto, y lo 
o m ,  y lo demas alla, sin comprender que lo unico sano, lo unico 
viril, lo unico que no tiene aspiraciones al medro, lo unico que 



trabaja, es el pueblo que acompBA6 a los Uliciadom de la Indepai- 
dencia y a los &dores de la Res~~uraci6n. 

Algunas veces me pregunm si sera aerm que hay pmp6sim de 
no estudiar, serena e imparcialmente, el complejo proceso evoluti- 
vo que liena las paginas de los pueblos antiguos y modernos. 

Y ello lo sienm asi, porque yo he podido admirar toda la pro- 
digiosa voluntad de un Washington, en aquelia hora solemne de la 
protesta armada conan el poder de la metropoli. Es bueno que se 
sepa, y no esta de mas repetirlo en todas ocasiones, que no h e  obra 
de encantamiento la que realizaron los hombres que se propusie- 
ron ser libres. Washington, tuvo que sostener dos graodes batallas, 
ambas de dudoso exito: la una con sus compamotas, adversos, la 
mayorfa de ellos, a la Independencia, tanm es asi que las desercio- 
nes para engrosar las filas enemigas eran innumerables; y la o- 
con una nacion tan pujante como lo era sin disputa Inglaterra. 

Al poner punto a esta primera de mis CPrtarpublirar solo tmgo 
que agregar unas cuantas reflexiones tal vez amargas para algunos 
paladares, pero de una verdad incontestable: 

Las revoluaones jamas han sido efecm de la libertad; 
El despotismo si las ha engendrado y dado vida en todas las 

latitudes; 
No se aprende a ser libres y a usar de la libertad, sino ejercien- 

dola plenamente, como no se aprende a nadar sino en el agua; 
Santo Domingo, en cincuenta y mas &os de vida aumnomiea, 

no ha sabido sino de gobiernos de h e m  y de mal Uamada energiP; 
Finalmenn: ub libeniui ronrpkta, vmtrdmq es toh& boy b uni- 

ur medicina que no rr bo aplirrrdo a EIPPM, (iease tambiCn a Sanm 
Domingo). 



maximudipadepqvJbmquedctmmndnoecbanalaguabasta 
suber Mdar; porque si lar banbm hubieran de agvmdar h k ' b d  
hasta que d ejmiRo de h mlauiinui lar bi8era dignar de elh por m 
prudmciaymvfmrd, apmrMnsimiprmvana. 

LORO MACAUULY 

Los argumentos empleados por el inteligente escritor parecen 
de una logica cerrada, inflexible e inapelable. 

Porque, & n o  es posible que en este medio, en donde d a s  
las condiciones biologicas conspiran a que no fructifique sino muy 
lentamente, tardiamente, la libertad proclamada por los ideologos, 
pretendan estos que ella pueda asi de golpe asentarse sobre terreno 
tan caedizo como es el de la Republica Dominicana? 

Porque, <a quien se le ocurre que dadas la tradicion, la raza, la 
confusion de elementos etnicos, el desarrollo industrial mas exiguo - 
y pobre que el de pais alguno, y, sobre todo, el poco desenvolvi- 
miento mental del quisqueyano; pueda de un brinco esta nacion 
ponerse al nivel de las que han tenido una gestacion de siglos para 
alcanzar, uas de muchas caidas y mayores esfuems, una plenitud 
de vida denm de un regimen en el cual casi se ha llegado a armo- 
nizar las aspiraciones del individuo y las del Estado? 

No veis que lo que se quiere es un imposible absoluto? 
No palpais las consernenaas de estas libertades que se han des- 

lizado por los organismos de esta soaedad, empujandola a las locu- 
ras de la revolucion, quebrantando, al propio tiempo, los resortes 
del Gobierno, que solo esta a la mira de una libertad que proteger, 
de un derecho que hacer respetar y de un delito que castigar? 

No veis, ilusos, que tras de vosotros hay quienes, a la chita ca- 
Uando, preparan la revuelta insensata y antipamotica? 

Si amais la libertad, aprended a defenderla, dice en parrafo her- 
mosisimo el escritor de las *Diarias,. 



Basta esta sintesis para comprender el iin que se proponen 
cuantos toda& dudan de la capacidad del pueblo dominicano para 
pretender un estado de derecho, igual o semejante al que han obte- 
nido los Estados Unidos, Inglaterra o Suiza. 

Vamos claros. Siglos uamcwieron, y torrentes de sangre ino- 
cente se derramaron, aurma un eminente escritor, antes de que 
Cesar empecinado reconociese la soberania de los que en nombre 
de la conciencia religiosa rehusaban inclinarse para adorarlo. 

Pues bien: con la teoria erigida como verdad inconcusa por mu- 
chos politicos practicos, no ha cesado la causa en que se apoyaba 
el Cesar imperator para obligar a sus numerosos subditos a que 
continuaran en adoracion a su sagrada persona. 

La comparacion, muy bella por cierto, del naranjo con la 
sociedad nuestra. esta completamente condenada por la ciencia, 
porque si es verdad que las sociedades humanas son susceptibles 
de aprender, de mejorarse y de engrandecerse, ni aprenden, ni se 
mejoran, ni crecen a la manera de las plantas, sin @m volun- 
tarios c individwaks. 

Este es el punto capital. Se podria decir que era cuestion de 
perspettma. En un momento dado nos m g a m o s  s i n  que para 
nada enue el amor propio personal, desde luego- una facultad 
especialisima para ver todos los problemas que interesan a la co- 
lectividad de un modo, y en otro momento, verlos de o m .  En- 
tiendase que no trato de empequenecer cosas tan serias como estas 
que atanen al presente y al porvenir de la Republica. Para mi tengo 
que es odioso descender, cuando se discuten principios, cuando se 
defiende una domina, al terreno resbaladizn de las personalidades. 
siempre inviolables. 

Mas es lo cierto que los autoritarios de todos los dias de la his- 
toria han pensado y obrado bajo la accion de una creencia fatalisima 
para los pueblos. Ellos solo son los que estan en aptitud de decir a 
los demas: dejaos guiar por nosotros, haced cuanto os ordenemos, 
porque asi os salvareis. Ellos, los autoritarios, son los que comba- 
tieron a Jesus, los que quisieron salvar a Judas Iscariote, los que 
por mil bocas han condenado toda reforma, todo paso de avance. 
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Y todo, {por que? Por las mismas razones que hoy proclaman los 
afiliados al autoritarismo, vale decir: que las sociedades aquellas en 
las cuales se intentaba la reforma y se iniciaba el paso de avance, no 
estaban sufiaentemente preparadas para obtener lo que buscaban. 
Como si semeiantes movimienms fueran obra simulemente de la 
inconcienaa y no el resultado de una inteligente espontaneidad. 

Como si las sociedades no llevaran una fuerza latente, pero im- 
pulsiva que, a despecho de los hombres que la resisten, hace que 
ellas realicen en el tiempo su misterioso viaje ascensional. 

Es en vano. La libertad no perdonara jamas a Augusto Comte 
que aplaudiera el golpe de Estado de Napoleon iii, y •ápusiera sus 
planes de reorganizacion social bajo el patrocinio de zar de Rusia, y 
aspirara a desterrar de la ciencia politica los derechos individuales, 
como absurdas, inutiles y peligrosas antiguallasw. 

La libertad no olvidara nunca que el autor del Sistema depriroh- 
g h ~ t i u a  escribiera, en 1852, al zar Nicolas •ámanifestandole que 
siempre habia combatido contra la igualdad y contra la soberania 
del pueblo; y que aunque era republicano de m& y & c u u ~ ,  creia 
que el Gobierno frances debia ser republicano y no monarquico; 
que la republica francesa debia ser social y no politica; que la repu- 
blica social debia ser dictmmial y nopmkmrnitmia. Finalmente, era 
articulo de fe en el fundador del positivismo, que debia haber una 
dictadura ejercida por un rrium,kuto salido del pamciado indusmal 
y formado por via de sucesion adoptiva, y no por via de eleccion 
popul-. 

La libertad no olvidara jamas que Mr. Guizot dijera a sus elec- 
mres de Lisieux: •áiEmiqueceos!w; y que, siendo protestante, afec- 
tara proteger al catolicismo. 

No; hay que estar del lado de la opresion, o del lado de la liber- 
tad; !hay que m o l a r  una cualquiera de esas dos banderas! 

Parapetarse tras una cosa tan vaga como es la razon del Estado 
para justificar mdas las medidas, sean del alcance que fueren; dar 
al Estado v i d  su papel propio en la democracia representativa. 

Ya lo dijo el gran republico Mr. Challmel Lacourt, reiui6ndose 
al mismo Mr. Guizot, cuando conquisto definitivamente el animo 



de Luis Felipe: El fue el primero que enseno el arte peligroso de 
hacer sentir el peso del Gobierno sobre la mayoria, para conseguir 
de ella todo lo que juzgaba necesario al ejercicio de su poder. :Que 
expediente empleaba para ello? El miedo, siempre el miedo; y Mr. 
Guizot fue quien inoculo este mal temble. Opresion y silencio. 

Y eso no es el gobierno. Su cap& rrta restringida y time su 
radio de accion del w l  no puede saliq m pena de fnnrwir en tiranh. 

El Gobierno aspira a ensanchar sus ambuciones, a tener 
en todo la iniciativa, a ser obedecido como un Ntor irres- 
ponsable, cual lo era en el regimen antiguo; y la sociedad 
se persuade cada dia mas de que su primera necesidad es la 
de facilitar el trabajo de todos para que cada uno llene sus 
funciones humanas, que se reducen al deber de desarrollar 
su inteligencia y su actividad, bajo su propia iniciativa y bajo 
la responsabilidad que nuestra naturaleza nos impone de no 
imputar a otro nuestro deber de pensar, de querer y de obrar 
por nosotros mismos y de atender a la satisfaccion de nues- 
tras necesidades y de las de nuestra familia, disponiendo de 
nuesaa actividad, y del h m  de nuestro trabajo. El Estado 
piensa que su primera mision es la de poner limites a la li- 
bertad, mgandose la direccion del individuo y de la familia, 
so pretexto de mantener la paz y el orden en la sociedad: 
mientras que cada cual siente que todo lo que se hace en este 
sentido redunda en perjuicio del derecho, porque la liber- 
tad practica no es la licencia, sino el uso de derecho; porque 
todos los derechos coexisten ampliamente cuando no se les 
ponen Iimites con el pretexto de limitar la libertad, y porque 
los poderes del Estado no tienen otro objeto que prevenir y 
reprimir la injusticia, y esta no existe sino alli donde principia 
la licencia, que se revela por la Mta de derecho, por la usur- 
pacion del derecho ajeno, o por el conflicto enne diversos 
derechos. 
Estas nociones son practicas en la sociedad moderna, se sien- 
ten y se tocan por todos, por mas que sean claras y fijas, a 
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causa de la fasa teoria que d e n e  la necesidad de limitar h 
libertad. Lo que hay que preveir y reprimir es la injusticia, 
el ataque al derecho, de dondequiera que wmg, esto es, la 
licencia y la arbitrariedad, que no son la libertad. Por eso es 
que esta en la conciencia de la sociedad, aun de las menos 
adelantadas, que el hombre es libre bajo su responsabilidad, 
y que la familia es independiente y comprende mejor que los 
legisladores las condiciones de su conservacion y engrande- 
cimiento: de modo que el hombre y la familia se comgen 
y suuen la pena de sus actos equivucados o desarreglados 
por el efecto de las leyes de su naturaleza humana, sin que 
el orden social se afecte y sin que haya ona necesidad que la 
de garantir a los asociados mutuamente con- los ataques de 
la violencia, del frnude, es decir, conm los conflictos de los 
derechos. 

Tumino, porque es digna de meditacion, con la frase del distin- 
p i d o  autor de las *Diaria.w 

Si amais la libertad, aprended a defmderia. 



ORGANIZACI~N DE PARTIDOS 

El diputado Espaillat de la Mota, uno de los j6venes que real- 
mente estudian en n u e m  pais, a pesar de que los ignorantes -la 
mayoria de los dominicano* le tildan y senalan como un j m y c h  
mpirim, fue el primero en expresar su aiterio al respecto de la 
formacion de partidos de principios en la Republica. Opomino 
se creyo la instalacion del gobierno que preside el general Ramon 
Caceres para dar al publico un programa que respondiese a los fi- 
nes perseguidos por algunos hombres que ven en ello el munfo 
definitivo de las instituciones republicanas. 

Espaillat de la Mota hizo el reparo de que en el programa 
cuestionado se habia hecho caso omiso de las orientaciones que, 
con referenaa a la Convencion planteada por los hombres que han 
figurado siempre en el partido horacista, habra de seguir este al 
organizarse definitivamente. 

STEXTOR, en un bien razonado art'culo que aparecio en este 
ilustrado periodico, va mas lejos, y dice en sustancia que no estamos 
preparados, ni mucho menos, para pretender lo que en Suiza, o en 
cualquier otro pais regularmente organizado, seria m a  hacedera y 
ninguna dificultad ofreceria, pero que en Sanm Domingo, mucho 
se hara si se consigue cimentar la paz publica, supremo bien que 
dignifica, civiliza y uansfigura a las naciones. 



Hay un principio escrito en lengua del Lacio, y que aducido 
e n r o m a n c e d i a d b ~ ? U J d l l & .  

lo duda? Tanto como constituciones politicas se han 
publicado aqui programas de partido. Cada mensaje presidencial 
oirece algo nuevo, y ninguno, que sepamos, hasta ahora, se ha cum- 
plido. ello sera por culpa del mandatario y de los que le rodean? 

No. La culpa es del medio, es de la colectividad que anda 
a tientas, sin rumbos, en completo desconcierto. Todavia hay 
quienes creen que las revoluciones sin causa que las justifiquen 
ante la moral y el deredio; las revoluaones, repito. para uaer a 
Pedro o Juan, o Diego resultan purificadons de las costumbres 
publicas. 

Los panidos son oqankmos que surgen en obedecimiento 
a una ley p o i i t i d :  son resoltantes de un movimiento de la 
sociedad, m sus avancu en el camino de su perfeca6n. Nacen he- 
chos, Y se me permite ia h. De ahi que no tengan consistencia 
cuando aprecen por el que= de un hombre o de un grupo de 
individuos. 

Mas, de formarse; de reciutar una mayoria respetnblc, de repre- 
sentarunafuerzn;~brstnriresmparadecirqueyaseamtabacon 
ano o mas partidos? 

Salen, creo yo, sobrando aclaraciones. 
Cuanto carece de vida intema e intensa, cuanto es obra del arti- 

ficio muere pronto. Porque no b exponer hermosuras y ofrecer 
Arcadias pobladas de sves virtuosos propicios al bien. Es necesario 
estudiar desde todos los puntos de vista el pueblo para el d se va 
a legislar. 

Un pro&nmn de partido es, ni mas ni menos, un oodigo que 
abarca las mas uascendentalc9 d o n e s  de un orden politico, y 
doy a esta palabra la mayor latitud. 

Un insigne pensador. apenas o nada conocido en nuestro pais, 
al plantear la tesis del caciquismo en Espana (aqui seria ia de los 
jefwm de todos los tiempos), escribio un libro que biea podria 
servir de catwsmo a un gran numero de nuestros politica, tam- 
bien de todos los tiempos. 



JosqninCosto,taieseInombredelpaPrdoraadqapona 
estas cuatro proposiciones para liegar al gobierno del pueblo y pua 
el pueblo: 

1" Esa politica ha de ser, m primer lugar, radicalmente nauc 
finmdmo, o si se quiere nodPcwnair, rrpraaitando una 
Liquidacion de todo nuewo pasado y una nueva orientacion 
y nuevos ideales de vida para el presente y para lo m, 
por tanto, una refundicion de todas nuatris instituciones 
sociales, pedagogicas y adminisartivas, a fin de conseguir un 
murginu'cirio. 

2" Ha de ser, en +o lagp, politica r ' ' lfbmdor 
es decir, que dC al pais condiciones de libertad, de dignidad y 
de independencia para vivir y gobernar. 

3" Hadeser,entuarI~,politicaemkmmumm?mtiwy 
de edificacion interior; por tanto, politicapuhgdg9nr, ead+  
sqfinnuirr4roMI. 

4" Hadeser,encunrroIiignr,politicnninurkinuqucaaui6qwlo 
pufecaon a lo pnnuitud de los &m&. 

5" Ha de ser, por uitimo, en cuanto a orpizd611, politica m- - que no 5e m v i r d  a un mecanismo dilatorio de 
vetos, contrapesos y gornntIis exmiores. 

CoscP,es~erco,wcribeparaEgp(ilpylosespPeoleqperomies- 
travauidadnopodra jPmLsllegirhasmpretendw qae es mayor 



nuestro adelanm. Porque si bien es verdad que solo en el diccio- 
nario politico espafiol se ve escrita la palabra pra>unMmimm, la 
Republica Dominicana en su lexico criollo podria dar una mejor 
definicion de lo que significa la susodicha palabra. 

Despues de Mexico, escribia el Dr. Alejandro Angulo Guridi, 
hace 20 anos, Santo Domingo es el pais que mas revoluciones ha 
presenciado. 

El mismo eminente director de la sociedad espanola, se encarga 
de exponer cllsnm se necesita para la crmjwhion (termino inven- 
tado por el referido Costa) de su pueblo; y, como es natural, ei nos 
dice que a indispensable uansformar el medio para no fracasar 
en el intenm de convertir una nacion adormida, en otra potente, 
llena de esperanzas, y resuelta a ir de h t e  a la adquisicion de un 
porvenir grandioso. 

Raza auasada (se trata de la espaiioh, que, despues de todo, 
es una raza, y no un conglomerado h i i d o  como es el predo- 
minante en la Republica) imaginativa y presuntuosa, y, por lo 
mismo, p e m o s ~  e improvisadora, incepaz para mdo lo que 
signifique evolucion, para todo lo que suponga discurso, re- 
flexion, labor silenciosa y perseverante, hemos fiado nuesaos 
adelantos a la improvisacion mecanica de lo que descubrian 
y practicaban los exmmjenw, juzgando hacedera la apropia- 
cion y disfrute de los resultados sin la fatiga y el dispendio del 
hallazgo y de los tanteos, mejoras y arrepentimientos. No es 
maravilla por esto que nos haya sucedido con las instituao- 
nes de derecho publico lo mismo que con todo: lo mismo, 
verbigracia, que con la ganaderia. 
Nuestras razas son muy imperfectas, nuestras ovejas son 
de pocas libras, tienen mucho hueso, su lana es basta, pesa 
poco el vellon, tarda mucho tiempo en des~lloliprse: el me- 
jorarlos por seleccion pide largos anos, pero ppt5 necesidad 



de esperar y de fatigarnos? Los ganaderos ingleses nos han 
hecho ya el trabajo: han creado la raza Leicester, la raza New 
Kent, la raza Southdown, de a m e  nna, de poco hueso, de 
hermoso vellon, que en la mitad de tiempo que los nuesws 
adquieren doble peso: {pues hay mas que traer reproductores 
de Leicester en dos o aes aiios lo que a ellos les ha costado 
medio siglo? Dicho y hecho: el Duque de la Torre, el Duque 
de Sexto, el Marques de Perales, el Marques de Duero, y, 
naturalmente, el Gobiemo para la baila modelo, van y traen 
moruecos ingleses para padres: m que sucede? Que aquel ga- 
nado hecho al aire humedo y tibio, al cielo nebuloso y al pas- . - 
to nno y siempre verde de ias Islas Britanicas, al enconparse 
aqui con un ambiente seco, un sol dardeante v un cielo s in  
nubes, con hierbas poco jugosas y durante una gran parte del 
ano medio secas, no pudo resistir y se murio. No se rindieron 
nuesws ganaderos refonnistas por eso: resignaronse, si, a 
adoptar un temperamento menos rapido, pero que todavia 
significaba una media improvisacion: el cruce de las razas se- 
leccionadas inglesas con las espailolas, pero enmnces resulto 
que la carne y la lana de los hijos era de peor calidad que la 
de las ovejas indigenas, los fabricantes no querian la primera 
ni los consumidores la segunda, y los ganaderos improvisa- 
dores tuvieron que abandonar un arbimo que los arruinaba. 
Comprendieron que si querian poseer razas perfeccionadas, 
erales forzoso crearselas, como los ingleses se habian creado. - 
por el arte de Bakewueli, las suyas, tomando como bloques 
semovientes a desbaratar y esculpir los mismos carneros y 
ovejos de la Peninsula directamente; solo que esm pedia mu- 
cha paciencia y muchos anos, y era cosa de pensarlo. 

Ahi tienen ustedes, punto por pmm, lo que nos ha sucedido con 
las instituciones liberales y parlamentarias. Para que todo marchase 



bien necesitaba el Estado espanol vestirse a la medida, crearse una 
morfologia especial, que fuese como la concrecion externa de su 
espiritu, no copiada de la de otros paises de raza distinta, de dis- 
tinto estado social, de distinto grado de cultura, de usos, tradiao- 
nes y economia diferentes. Pero nuesms reformadores politicos 
no se curaban de biologias: epara que emprender una evolucion 
lenta y fatigosa, la creacion de algo original y propio, injertando 
sobrepatkn indigena, costumbres del pueblo, uadiciones vivas 
de la nacion? Ya Inglaterra ha descubierto aquellas instituciones 
y las ha uaducido y acreditado nuestra maestra Francia: importe- 
moslos, colocandonos de un salto a nivel de los paises de politica 
mas adelantada. Y dicho y hecho: el duque de la Torre -y lo cito 
como simbolo y personificacion de la poiitica espanola de todos 
los partidos, desde el moderado hasta el republicano, ambos inclu- 
sive, durante medio siglo-, el Duque de la Torre procedio como 
politico en la misma forma que habia procedido como ganadero: 
trajo instituciones inglesas por el mismo camino que habia m'do 
borregos ingleses; en vez de practicar una seleccion in md m opm 
dedanr, como se dice en la ciencia, esto es, un desenvolvimiento de 
denm ahera de lo existente ya y vivo en las practicas de nuesw 
pais; en vez de hacer politira co~anguhea, se limito a una sencilla 
importacion de genero forastero: ,y que habia de suceder? Tras- 
plantadas desde su pueblo rico, civilizado, liberal, que trabaja y se 
nutre, que hace la vida del hogar, educado m el-a Irr ky h t e  

dar mrnrriac (soy yo quien subraya), que no ha perdido los habitos 
del self government, incansable en sus constantes avances hacia la 
libertad, y en quien el recuerdo de Carlos 1 en White Hall hace 
veces de revolucion, a o m  pueblo mendigo, rezagado mes siglos en 
el camino del progreso, que parece no tener la cabeza encima de los 
hombros mas que como un remate arquitectonico, que no conoce 
la ley, que se acuesta d a s  las noches con hambre, y cuya historia 
politica se mueve enue estas dos abominables y deprimentes figu- 
ras, Carlos 1 en Villalar, Fernando W en Valencia; eque habia de 
suceder, repito? En Inglaterra, efecto de su educacion politica y 
del respeto que se guarda a la moral, el regimen parlamentario es 



cosa seria y sincera; en Espaiia con aquellos antecedentes, tenia que 
degenerar en esto que dice Azcarate: •áuna parodia en que todo es 
farsa y mentira*. 

Gracias sean dadas a los que quieren encontrar por o w s  rum- 
bos nuestra vieja, tradicional politica, aunque veo que se esta a la 
falda de la montana, siendo asi que es necesario trepar hasta seiio- 
rearse de la ama. 

Quienes pretendan humanizarla, merecen las congradaciones 
de cuantos se interesan por la suerte del pais en donde se ha nacido, 
mas esto, entiendo, no se adquiere con un programa pletorico de 
promesas, sino con un empeno persistente de cambiar profunda, 
radicalmente nuestra sociedad. tComo? Por elfmnmm intmrivo & 
la menanaa y & la educaciion, pw el remorinrirnto & la personalidad 
&l municipio, por la indcpFndrpmdrncia del alen pdicial y por el fonrrnto 
intenm,o & hp?mifucion...* 

Y cuando todo ello sea carne de nuestra carne, y alma de nues- 
tra alma y encarne en nuestm costumbres lo que ya obtuvieron a 
fuerza de una labor lenta, pero sin desmayos, otros pueblos en el 
camino de la justicia, que es el del derecho y la libertad, entonces 
se habra conseguido lo que se persigue prematuramente. Porque 
ya sabemos los dominicanos que las formulas, por brillantes que 
ellas sean, como no se ha tomado por punto de partida la realidad 
ambiente, un disturbio cualquiera ha hecho exclamar a los defen- 
sores del sistema de las amplitudes en todos los ordenes de la vida 
nacional: este es un pais imposible de gobernar; solo da resultado 
el eiercicio de la fuerza con todas sus consecuencias. Y cuenta que 
los liberales de todos los tiempos se han adelantado a los indicados 
como defensores del sistema conservador. 

Ojala se pudiera prorrumpir algun dia: iha llegado la hora! 
Es hora de la verdad y no de la farsa; la hora es que nos halla- 

mos persuadidos todos de que los augures de la antigua Roma han 
muerto y pasado a la historia con mste celebridad. 

A mi distinguido amigo el Lic. Francisco Leonte Vasquez, 
quien ha residido mucho tiempo en un medio en que no se concibe 
deje de existir una plataforma que deslinde los campos en lo que se 
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refiere a aspiraciones politicas, le causaba verdadera sorpresa que 
en nuestra pama se anduviese tan lejos de los principios. 

Mas de una vez hice presente el ennisiasta sustentador de la 
fonnaaon de partidos en la Republica, el ningun resultado que 
se obtendria de llevarse a cabo su proposito. Porque es bueno 
que se sepa que mi repugnancia a la creacion de los mismos, en 
el momento ama[, arranca de esta profunda conviccion de mi en- 
tendimiento: el pueblo dominicano, por su analfabetismo y por 
multiples concausas que todos conocemos, se da de la mano con 
la mbu ... Los que se pronuncian ignoran por que ideales de bien 
perturban la paz publica, y tanm les da esto como lo otro, aquello 
como lo de mas a la.. . 

Un amigo mio, joven de talenm, me decia en anos pasados que 
en una ocasion en que elogiaba la obra mas aplaudida de que se 
enorgullece la Republica, EnrquiUo, su autor, don Manuel de J. 
Galvan, manifestaba que mejor que ese libro era el programa del 
partido republicano. .. Y ya se vio la desercion en un momenm dado 
de los adictos a las ideas y propositos tan brillantemente expuestos 
en el programa en referencia. 

Una contrariedad, inicio la fuga, y aqui en este periodico la ma- 
yoria de esos mismos adictos dijo que se la habia enganado. ~ Q u t  
revela todo esto? Sencillamente: o que no hubo una intima, firme 
conviccion en los que se agruparon a la sombra de esa bandera, o 
que casi todo el mundofuc a da>dr w b gente. 

A pesar de tales antecedentes, ihabna la esperanza de que ia 
disciplina se iniciara al colocarse cada ciudadano en tal o cual punto 
de mira politico, bajo esta o aquella direccion? 

;Quien sabe, aunque lo dudo. porque la indisciplina es iIW!ni- 
cion nacional, y, desde luego, todos estamos enfermos de lo mismo! 

;Dolorosa ensenanza que recogi en unos cuantos dias de poder! 



En un articulo del senor Tulio M. Cestero, principio de una 
serie, a lo que se me alcanza, a t a  el expresado escritor de probar 
la eficacia de la creacion de partidos doctrinanos en la Republica. 

Hasta ahora se revela la palabra literaria del escritor, pero nada 
mas; el verbo del estilista, mas el punto en discusion, ni siquiera es 
herido por el senor Cestero. 

La abundancia de sustentadores de una doctrina no prueba 
la bondad de la misma. La tesis planteada es de pura ciencia ex- 
perimental. Y en lo que respecta al numero, acaso de mi lado se 
encuentren los mas. 

Como es probable que al escribir con la precipitacion que se 
hace para un periodico diario, no aclarara suficientemente los 
terminos, bueno es que se conozca con toda cabalidad cual es 
mi criterio con referencia a la formacion de pamdos de princi- 
pios. Digo esto, porque tanto el sefior Cestero como alguna otra 
distinguida persona, al conocer mi modo de pensar, el uno por 
la prensa, el otro en conversaciones intimas, me han presentado 
como argumento incontrovertible que nadie, absolutamente na- 
die cree que de golpe y porrazo la Republica tendra partidos de 
principios. 

Un dim'plo de la escuela de los habiles argumentadores po- 
dria decir: pro me labonrr. Lo que ampliado significaria: estamos de 
acuerdo. 

Yo no soy un adversario impenitente de la formacion de los 
partidos de principios en la Republica: sencillamente deseo y quie- 
ro verlos cuando tengamos ciudadanos aptos para seguirlos. Y en 
este momento carecemos de ciudadanos. La historia aunque no 
veamos en ella la adusta Olio- esti ahi; y ella nos dice que no hay 
preparacion suficiente para formar los tales pamdos. 

Desde 1844, dice el senor Tulio M. Cestero, al traves de las 
sangrientas vicisitudes de nuesa  vida publica han aparecido 
hombres que han intentado mejorar el medio, educar los 



audadanos, cambiar las omumbres publicas, animar con un 
alm ideal nacional a los dominicanos. 

I7o me lobmu, insisto M o r  Cestuo. Los tebreristas, los pam- 
cios, los que arnron la pauia: DuPra, S h c h u  y M&, y Pina y 
Pem, no fueron un solo dia poder. Los practicos lo escamotearon 
junto con Santana que era la fuerza. Aquellos benemeritos del ideal 
mucho hicieron con realizar la Independencia. Casi todos, dias 
despues del ni&, de la redenmra obra, en el destierro o en las 
carceles pagaron su desinteres y pamotismo. 

No se les dio tiempo para acendrar en el pueblo por ellos re- 
dimido el amor a la causa que tantos sacrificios les costara. Antes 
bien, ese mismo pueblo vio sin dolor la desgracia de los gallardos 
caudillos, de los mismos a quienes, inconscienmnente, habia segui- 
do en una hora de entusiasmo. 

Lo que siempre, senor Cestuo. Para mdos los que no tenian 
un inmediato interes; para mdos los que m el dictador Ulises Heu- 
reaux veian un formidable detentador de las libertades publicas, 
su caida representaba la desaparicion de un regimen de fuerza, el 
advenimiento de dias de gloria para la nacion. 

Pues bien; en abril del aiio 1901, cuando yo visitaba por pri- 
mera vez la region del Cibao, en Santiago, el general Horacio Vas- 
qua, con pesadumbre en el alma, me expresaba su concepm sobre 
la generalidad del pueblo dominicano. Cuando Mon Caceres y el, 
jefes Wibles de la Revolucion, pensaron que la mayoria, la Repu- 
blica mda. les seguiria en su tiranico empeiio, a punm esnivieron de 
fracasar en el intento. Esa revolucion munfo por obra de milagro. 

Y significa d o  ello? 
No se necesita ningun esfueno mentai para desentrafiar la 

filosofia que se encierra en este hecho. Lo que acaecio entonces 
fue, ni mas ni menos, esm que a nadie que no sea un ofuscado 
o un apasionado, puede escaparsele: Faltaban ciudadanos para la 
magna obra, y sobraban y advertencias para seguir adscritos al 
poder que pareda inconmovible, no obstante la caida iragica del 
coloso. 



Por lo demas, puedo aseguiririe al SeAor Cestero, que si alguna vez 
penso el senor Federico Velazquez H., tal como lo afirma el escritor 
citado, de algun tiempo a esta parte ha rectificado su antiguo uiterio. 

Y como el senor Tulio M. Cestero hasta el momento actual solo 
ha esbozado su modo de ver en la cuestion que nos ocupa, aguardo 
que entre de lleno en la misma para seguir combatiendo. 

En una sintesis voy a abarcar cuanto dice el senor Tulio M. 
Cestero en un segundo m'cuio, porque ya en el senala puntos 
concretos: 

*Que no basta que un hombre despierte una manana con un 
texto de Derecho Constitucional con el proposito de cuajar el 
fruto de su lectura en el programa de un partido; ni tampoco 
de diez hombres que fabrican una maquina para demoler y 
asaltar el podem; 
*Que ya el panido esta formado y lo que se quiere ahora es 
reglamenmlos; 
*Que una vez realizada esa reglamentacion, Ejecutivo y Con- 
greso tendrian guia seguro en sus actos,; 
*Que las clases neutras, esas que no tienen aspiraciones a loa 
puestos publicos, entonces podran y deberan actuar como cla- 
se directora•â; 
*Que el presidente Caceres ha dicho en su mensaje: la men- 
gua de los principios democraticos no se debe a desamor del 
pueblo, sino a leyes ineluctables del atavismo y del medio y a 
la indiferencia de una clase dirigente pobre de civismos; 
*Que si nos cruzamos de b- o como el fakir indio nos echa- 
mos al sol a rascarnos el ombligo, la civilizacion nos a p M s ;  
y Uitimo: *Que hay que insistir en lo de la reglamentacion del 
partido, y a nn de poner en comunicacion constante y directa 
a los intelectuales, con el pueblos. 



Andres Julio Mdio 

Ahi es nada, todo lo que sobre una base de ensuaio pretende el 
seiior Tulio M. Cestero. Precisamente un texto de ciencia politica 
es lo que ha servido para realizar su proposito a cuantos, llamense 
presidentes de la Republica, o simples ciudadanos, para formular, 
anicuiandolos o no, los principios que han de informar el progra- 
ma del pamdo que en su fantasia se fo jamn. 

No se vio mas lejos. No se estudi6 con amor persistente de 
la sociabilidad dominicana. Diriase que se trataba de concluir 
sobre una tesis academica, y que los encargados de sostenerla 
eran... academicos. El aire de la calle no encontraba inters- 
ticios para entrar en el augusto recinto. Los graves doctores 
temieron el contacto de codos con el pueblo, que es, en fin de 
cuentas, quien resuelve sobre las cuestiones que a el atanen. Y 
como quiera que 61 no esta preparado se dio a pensar que se 
le enganaba. Era que seguia, acaso infundadamente, aquella 
maxima, o refran, o como se llame de castiza tradici6n: piensa 
mal y acertaras. 

Y es que se dio menta, por la experiencia muchas veces contras- 
tada ade que no tenemos las realidades vivas, sino las puns formas 
de instituciones democraticas+. 

Esto bastaria para dejar contestado el brillante ardculo del Sr. 
Tulio M. Cestero. 

el momento de discutir si ba ikgrulo la bom de oganiurr 
parida? Es llegada la hora de expresar sin rebosos la verdad, opor- 
tuno es el instante para decir francamente que estamos ocultando 
nuestro pensamiento. 

Los partidos, y en esto esta de acuerdo el Sr. Cestero, surgen en 
un plam dado, cuando deben aparecer, sin que nadie se afane por- 
que ello llegue a efechiarse. El mejor programa aqui en la Repu- 
blica sera, indudablemente, el uitimo que se escriba. Nadie podra 



desmentir esto que apunto, porque ello es una verdad comprobada. 
Todos se fijaran en quienes los suscriben o autorizan. 

Vayan razones: en los paises que a fuerza de perenne labor lle- 
gana convencerse de que es indispensable transfundir sangre nueva 
en un organismo que ha perdido toda la savia, los hombres, las 
personas tales o cuales, se pierden en el principio que se defiende. 

Jaures, que es el primer orador parlamentario de que se enor- 
gullece Francia, es una cantidad insignificante en la gran suma que 
la republica desarrolla para consolidar la obra de su estabilidad. 
Aqui cualquier nombre sirve para levantar una revolucion; para 
derrocar un gobierno.. . 

Dice el Sr. Tulio M. Cestero que son unos los odios y los amo- 
res, uno el m t h  mmo son unas h wrponrabilidadrs y unos lar pcligror 
del partido horacista. 

Toda la discusion a d  esta girando en un d d o  vicioso. Tan- 
m el senor Cestero como otros defensores de la organizacion de 
partidos docuinhos presentan a los que dudan del exito de esos 
partidos en un plazo inmediato, como adversarios de la creacion de 
los mismos. 

$hso error! 
Ellos vendran espontaneamente, en v i d  de las leyes de la 

Evolucion, cuando surjan, potentes, los intcnnr, tanm materiales 
como de un orden intelectual y etico. 

Ahora, en este momento de nuestra historia politica, pienso si 
que se podrian iniciar. Mas, p5mo? Si se hace UM rruohuion des- 
& mibu,  esto es, desde el poder. Que un resurrector de 
pueblos se proponga, con coraje patriotico, transformar el medio, 
poniendo mano de justicia en todo, o lo que es lo mismo, rompien- 
do los moldes de la nitina, cosa de que el pais vea en ese hombre y 
en los que le acompanan un benefactor de pueblos. 

No pido un tirano; pido un hombre justo. 
Con el poeta lusitano Camoens se puede decir: que m m i d o  

&premio vil mas alta e q m i  ttm, y yo creo que ya sono la hora de 
la verdad y que seguir vestido de cierto modo es una farsa. 

Aun no he terminado. 



PS. Al terminnr la comcci6n de las pruebas de este ardculo, l o  
w n  agrado los reparos del Sr. E L. V. al proyecto de programa 
del seiior Espaulat de la Mota. 
Me temo que me caiifiqum de anisuv~dor, pero el sefior E L. 
V., en este twrcno a insospechable. 

h o s ,  como se apuntaba ayer, en pleno terreno de sinceri- 
dad y de verdad. Olvidados de los hombres y cerca, muy cerca de 
los ideales que los bien intencionados persiguen. Por un profundo 
quebranm de la swiabilidad nacional se puede, sin vacilaciones, 
asegurar que ha faltado siempre unidad de miras, jmste es confe- 
sarlo!, cuando un hombre ha conseguido imponer su voluntad ... 
por lo regular en el sentido del mal. Indudablemente esto no es, 
ni puede ser el ideal de quienes, persuadidos de lo que es y re- 
p&enta la personalidad humana, dirigen su pens&ienm hacia 
otros rumbos, encaminan sus pasos por caminos diametraimente 
opuestos a los que siguen aquellos que creyeron conseguirlo todo 
cuando creyeron llegar adonde iban. De ahi que echara de menos 
un resurrector de pueblos para realizar inmediatamente la obra 
que yo espero de la sociedad, sease de los componentes que la 
integran. 

No &, como se ve, paradoja. La labor lenta, meditada, ro- 
busta, esa mmsponde a la sociedad. La otra, la de momenm, de 
derecho pertenece al Poder. 

Concretando, hay que decir: que faita preparnci6n en el pueblo 
dominicano para que se d t  cuenta exacta y cabal de la trascendencia 
de cualquier proposim de bien que tenga por objeto incrustarse, si 
cabe el temiino, en la sociedad. 

Para que se palpe de modo inmntroveRible ia necesidad de lo 
que con &m &lo se persigue es indispensable probarlo. Y ahi ia 
difidtad, ahi el escollo. Artificialmente nada se efectua que tenga 
vida perdurable. 



No apelando a un texto de Derecho Politico sino a la Historia 
de todos los pueblos, sin omitir ninguno, todos y cada uno han 
necesitado pasar por diversas etapas: del estado de famiiia, fonna 
primitiva, al gran nucleo que constituye la nacion. Siempre la ley 
biologica imponidndose. 

Nosotros, en el prop6sito de dar un salto, vamos a tientas en el 
camino de nuesna regeneracion. Vamos, al seguir el procedimiento 
de la esmitura china, leyendo de atras p r a  adelante. Vamos, fijan- 
donos en la parte bella de una orientacion, en busca de algo que 
prendio en ow pueblo.. . 

Y ya que naigo a contribucion la historia no esta de mas que 
ella me sirva de guia para robustecer cuantas afirmaciones haga. 
En Inglaterra, durante mas de una centwia el libre cambio fue la 
bandera economica que uemolaron sus mas insignes estadistas. 

Luego surgio la cuestion irlandesa -el Home Rule- que p k -  
pito la caida del grande anciano, del insigne estadista Gladstone. 
Mas tarde, un luchador formidable, el mismo a quien se atribuye la 
declaratoria de guerra de parte de Inglaterra a las republicas sura- 
6icanas -Chamberlain- hizo del proteccionismo todo un progra- 
ma. Esto no fue la aspiracion de un solo hombre que, no obstante 
su gran valimiento, poco hubiera podido hacer, sin el concurso de 
muchos hombres que le aclamaron como jefe indiscutible. 

En Francia, despues de la gran revolucion, vinieron los par- 
tidos. Con el Imperio se fueron los unos; fieles a los principios 
revolucionarios permanecieron los anos. 

Y si es aerm que hoy, consolidada la Republica en los que si- 
guen ese credo, quienes son moderados, cuales radicales, es porque 
hay materia para presentar bnses esenciales de separacion. En los 
republicanos franceses existen, se puede asegurar, partidos pura- 
mente economicos. M. Meline es el jefe de los proteccionistas fran- 
ceses, mas ello es en oposicion a los que sustentan el libre cambio, 
que son muchos. 
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En Italia, Espana y demas pueblos constitucionales, en donde 
&sten encontrados intereses, acontece lo mismo. 

Aqui, en la Republica en este momento, solo se ven hombres. 
Todavia se habla entre gentes de pro sobre el prestigio de tal o cual 
general. 

2Es posible decir semejantes cosas en naciones que han alcan- 
zado plenitud de desarrollo en sus instituciones? 

Alla se explica la organizacion de partidos. Alla, por la m l u -  
cion de los intereses, se Ueg6 a la creacion de nuevos pamdos. 

Aqui, tengo que insistir, el mejor programa sera el uitimo que 
se escriba. 

Yo quiero suponer que el partido A, sea muy avanzado; apunte 
ideales; determine orientaciones; fije una linea de conducta ahora 
que esta en el poder y maiiana cuando se encuentre en la oposicion. 

Descartada la Convencion que, digase lo que se quiera, no es 
asunto de plataforma, una vez que en los dos campos -A y B- hay 
partidarios y adversarios de la misma. 

Despues, nada. Nada no, que todos diran por modo mas o me- 
nos brillante, lo siguiente, y ello en forma de alegato judicial: 

Integridad temtorial antes y primero que todo; 
garantias efectivas de los derechos individuales, y, al efecto, se 
copia servilmente la ley sustantiva de la nacion; 
necesidad de establecer una escuela alli donde 12 ninos pidan 
con urgencia que se les instruya (eso a usanza europea); 
dar solucion de una vez y para siempre a la cuestion fronteriza; 
moralidad administrativa; 
autonomia municipal; 
descentralizacion en todos los ordenes de la administracion 
publica; 

Et sic de costeris. 
Y quedaremos lo mismo. Junteros de uno y o w  lado diran que 

la verdad se encuentra en esta iiiea o en la otra, o lo que es igual: 
Pedro es mas honrado que Juan. 



La &a6n de la Republica, agregaran los de uno y o m  ban- 
do, se obtendra si se sigue a este o a esom caudillo. 

El principio desaparecera bajo la pesadumbre del nombre de un 
caballero pleno de virtudes civicas, pero que es, despuis de mdo, 
un simple caballero. 

P.S. Agradezco en lo que valen las benevolas frases del distinguido 
literato Sr. Cestero. Pongo de lado los elogios, y,solo me fijo 
en la Serenidad que informa su ultimo articulo. El ha podido 
ver que si el es un convencido, en este o m  campo se encuentra 
una persona que ha demosuado que dice lo que siente, sin 
umkc pmsi, por puro amor a lo que cree s la verdad. 
Yo no se para quienes escribi. Recuerdo unicamente, que mis 
compatriotas estuvieron presentes en mi memoria. 

La cita que hice en mi primer articulo y que autoriza la presti- 
giosa firma del pensador Costa, ha hecho exclamar a algunos de los 
que denodadamente creen en ia posibilidad de la formacion estable, 
m el mmnmw bistorim ucfuul, de partidos de principios: &omo no 
ha dejazgmn ser un equivocado quien busca tenninos de compara- 
a6n  entre una monarquia (aunque constitucional) y una Republica 
la cual siempre se ha parecido a una autoacia? 

Vamos claros, para no enganarnos. 
La accidentalidad de las formas de gobierno ha pasado a la ca- 

tegoria de una tesis historico-filosofica. La federacion americana 
es cosa seria y respetable. Cada Estado es una entidad realmente 
autonomica. El municipio es libemmo. El individuo es un verda- 
dero ciudadano. 

En Venezuela se copio la forma, pero la esencia, el substrac- 
tum, como dicen los til6sofas, no fue m ningun momento mate- ' 

ria. que preocupara a los que se encaminaban en esta o en esoua 
direccion. 



(16 Andres Julio Monlolfo 

En la Republica antes citada, despues del desmembramiento de 
la gran Colombia, solo se penso en las figuras que descollaron en la 
guerra de emancipacion. Paez, los Monagas y otros caudillos, todos 
valerosos soldados, se dieron a la empresa de sojuzgar el pueblo de 
las virilidades supremas. Cuando la guerra brava se enhesto una 
bandera: la de la federacion; y Falcon, despues de 5 anos de menta 
lucha, solamente consiguio dejar un lugarteniente que en la his- 
toria se conoce con el nombre de Guzman Blanco. Este notable 
estadista, en su odio a los que le combatian, dejo una h e  celebre: 
*he de acabar con el panido oligarca hasta como nucleo social•â. 

Si Lincoln hubiera sobrevivido al triunfo de su causa, de seguro 
que no hubiera proferido nada semejante con respecto a Lee y a los 
que le seguian. 

Claramente se ve que no basta ampararse de una teoria para 
llegar al resultado que se busca. Claramente se ve que es indispen- 
sable que se traduzcan en sustancias juridicas positivas los ideales 
de la nacion. 

Aferrado como estoy, porque no se me ha convencido de lo 
conuario, a las ideas que emitiera desde el primer momento, con- 
tinuo sosteniendo que la creacion de los partidos doctrinanos, 
tal y como se les quiere imponer en la hora en que se escriben 
estas lineas, es un fracaso, equivale a consentir que *la autoridad 
impersonal de las ideas•â quede por debajo de la autoridad del 
capricho. 

Nada nuevo afirme cuando dije que la accidentalidad de las 
formas de gobierno es una pura tesis historico-filosofica. Y ;como - 
no? *Si la monarquia inglesa es una republica regia; y la monarquia 
italiana es una democracia con corona; y la monarquia belga es una - 
estable magistratura popular puesta a la cabeza de un pais libre,. 



Nosotros, los dominicanos, no podemos ufanamos de haber 
sido libre. un solo dia. Y lo que es mas doloroso: muy contentos 
de esta servidumbre. El libro de Sergi -Dcurdnw hile Nazimi La- 
he- parece que fue esaito para Santo Domin go... Desde el silo 
de 1844 permanecemos en el mismo punto de mira. Ninguna de 
las cuestiones que debieron abordarse se toco. La politica estatica, 
egoista y sin ideales dio todos sus frutos. 

Dice el seiior Cestero que si me aprovecha discutir los si- 
guientes puntos: ala cuestion de limites pendientes con Haiti, las 
relaciones de la Republica con la de los Estados Unidos; la refor- 
ma de la Constitucion; Ley General de Estudios y Codigos; la 
organizacion de los institutos armados; del sistema de mbutacion 
y hacer de la higiene un ramo de la administracion*. !Que ha de 
aprovecharme! 

Ya dije en ardculos anteriores que era bueno precisar los tenni- 
nos, a fin de no incurrir en equiwxaciones. Lo que senala el senor 
Cestero, y acaso oaos asuntos mas, son para mi cuestiones que no 
admiten discusion. Con marcado disgusto he visto que semejantes 
hermosos principios no sean todavia una realidad nacional. 

Lo que digo, lo que afirmo y ello porque nadie, absolutamente 
nadie, me ha demostrado lo contrano, es que eso se obtenga con la 
creacion de una cosa puramente a~tifiaal. 

Yo aseguro a mis compatriotas que cuanto he esaim hasta aho- 
ra referido a la organizacion de panidos, lo he hecho con profundo 
desconsuelo. 

Hombre de fe, esta no la he arcunsuito a lo puramente religio- 
so. He pasado por los puestos mis encumbrados de la Republica, y 
adondequiera que he ido, junto con la humanidad de republicano 
sincero he llevado la conviccion de mis ideas. 



La pobreza en que vivo dice a todo el mundo cuai ha sido mi 
proceder como hombre publico. 

P.S. Como fui durante algun tiempo companero del Dr. Lamar- 
&e, cuando 61 presidia la Suprema Corte y desempefiaba yo 
la Procuraduria General, estoy capacitado para decir que le 
conom intimamente. Es, ademas, una de nuestras poquisimas 
ilusadones. 
Me convenzo hay. despues de leer el articulo que autoriza con 
su prestigiosa firma intitulado Poutiur pnictiur (desmayado, 
languido y flojo -por insincem- aunque muy emdito. ya que 
solo le Mt6 uaer a cuento el Kalwala, la epopeya Mandcsa) 
me convenza hoy, repito, de que los anos acendran la fe. En mi 
dilecto amigo se ha realizado el milagro. Ya cree que las pala- 
bras, contrariando a Shakespeare, tienen un valor espedfico. 
Erta es uno ti- en que predmnmir el k b o  &l cu~isteh. El 
na+wprrndn>tr&un Tnbunaio & h Supnmrr Carsrraaquel 
nudrrdaMque,pmcanrrrlidori,crmncrmnguiountinJo&iibogado,yyFc 
a Barabona, valga de ejemplo, a & b c k  un matnurnto mnmCc- 
cimrrrl, y, znutuc, nirirbete al A, a drcidir mbm hr miu grava 
nredoncs.. . Esto deaa un pensador criollo; puo que es todo 
un sabio. 
No obstante mi temor a contender con una personalidad de la 
talla del Dr. Lamarche, prometo contestarle. 

W 
Sinceridad y verdad 

Parece que hay quienes suponen que al esuibii en la forma 
que hasta este momento lo he venido haciendo en lo referido a la 
organizpnon &patidos, llevo, in p, algun proposito. Los que tal 
piensan y tal dicen, no me conocen. Es, indudablemente, la unica 
desventaja que tengo con respecto a un gran numero de nuestros 
hombres publicos.. . 



Yo hubiera podido aprovecharme del consejo de Fonteneiie; 
pero antes que ese consejo he tenido presente las palabras del epi- 
grafe de este articulo, d vez el ultimo que escriba, para evitar tor- 
ticeras interpretaciones, para poner sello en los labios de cuantos, 
por enfermos de envidia y de maldad, se han dado a la tam de juz- 
gar como obra de deliberada insana intencion, lo que es resultante 
de una honrada nmusima conviccion. 

Los que fueron mis compaiiem en el Ejecutivo, y, especial- 
mente, los senores Carlos E Morales L., Federico Velazquez H. 
y Francisco Leonte Vasquez, pueden decir si las ideas que he ex- 
ternado en esta serie de articulos no son las mismas que sostuve 
cuando desempeiiaba el ministerio de Justicia. Y mientras los se- 
nores Morales (ahi esta su ultimo Mensaje) y Vasquez abogaban 
por la creacion de los partidos docainarios, ya, Velazquez y el que 
autoriza a t e  trabajo les combatian. De fonna que no es de ahora 
este criterio mio. De suerte que no es por el hecho de haber salido 
del ministerio, (lo que, dicho sea de paso, *no era ni esperado ni 
deseado* por mi antiguo amigo el general Ramon Caceres), que 
sustento semejante criterio. 

Ow recuerdo: aila cuando la creacion del partido republicano 
algunos distinguidos miembros del mismo solicitaron mi concwso. 
A pesar de lo bello del programa, me excuse de figurar en el suso- 
dicho partido. que? Porque entonces, como hoy, no creia en la 
practicabuidad de los partidos. Y entonces como hoy -lease de una 
vez y para siempre no me he fijado en los individuos, sino en las 
ideas, porque solo en ellas se encuentra perenne v i d d a d .  

Ahora, con todo el respeto que me merece el intelectual y ami- 
go mio Dr. Jose Lamarche. mntcstare su erudito articulo conteni- 
do en EIPm'odiro W 3, de fecha 10 de abril. 

Es de lamentarse que un discipulo de Jules Simon, el gran 
admirador de Platon. y que era la logica hecha hombre, tam- 
bien incurra en el error de considerarme como un refractario, 
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muy contento con el estado rudimentario de zonabilidmi en que 
vivimos, y a imitacion de Tinglado-Martir, esperando que las 
guayabas (aunque, afortunadamente, ya no hay guayabas en 
Galindo) nos caigan a la boca, tomando cafe y contando algun 
mento en el que entren los aborigenes. El cuadro no deja de ser 
bonito. 

Sepa mi ilustrado amigo el Dr. Lamarche que yo anhelo como 
el que mas la formacion de partidos, pero a su tiempo y saz6n. .. 
(Esto esta revelando, lo expresado por mi -dira el Dr. Lamarche- 
que su amigo Montolio desconoce el valor social de las institucio- 
nes. Luego agregara: como que todo lo fia a la obra del tiempo). Y 
por ultimo escribira esto que copio: rindicamos como remedios 
pan  los ales sociales los que propone Costa pan Espaiia: 1•‹fo- 
mmto intmsivo de kz mnianza y de kr edwdon (lo que implica 
reformas y organizacion); 2"fmnmto intensivo de la prod-on (lo 
que implica reformas y organizaciones); 3" r~moch in i to  de kzper- 
~~~lidndmunicipai)  lo que implica idem), 4" indrpmdrnnri del orden 
judidl  (lo que implica idem). Suficientes o no, estas medidas son 
remedios propuestos por Costa y adoptados por Montolio; ergo 
nuestro amigo cree en la posibilidad de los remedios actuales, 
lo que esta en contradiccion con el mal de duda, la paciencia de 
benedietino, que algun mal intenaonado (mal intencionado, <por 
que?) podria ambuir a nuesw amigo, a juzgar por el referido 
am'mlo*. 

Antes hace esta afirmacion: uY sin embargo el mismo (Mon- 
tolio) no podra negamos, por ejemplo, que sin el Codigo Civil la 
sociedad civil caminaria a tientas, como el Rey-Lear, y wpezarfa 
a cada ram en materia de derechos de familia y del patrimonio, o, 
mejor dicho, no habria tal sociedad civil* ... *Que no porque el 
pueblo dominicano no esta en estado de comprenderlo, vamos a 
esperar algunos de los avatares de que hablan los poetas de la india 
y de la Persia, o el Antemistos. 

Todo eso lo aprecio por su valor de erudicion; pero, perdoneme 
mi distinguido amigo el Dr. Lamarche, esta fuera de tiesto, o lo que 
es lo mismo, se aparta de la discusion por completo. 



La tesis propuesta por mi cabe en las siguientes breves palabras: 
?Que es primero, la formacion de los partidos, o la creacion de la 
matwiapnha para que esos partidos no sean una cosa artificial? 

A fin de evitar confusiones, no se debe salir de esa intem- 
gacion. Yo he afirmado que la segunda parte de la tesis es la que 
importa sostener y apoyar. Yo entiendo, empleare un simil muy 
vulgar pero muy cierto, que todo edificio debe comenzarse por 
los cimientos. 

Para que los p d d o s  tengan valor social, respondan a un iin 
social, se necesita que encuentren una base. es en tal caso la 
base? Los intereses y nada mas que los intereses. 

Aqui nadie discute, por ejemplo, la forma de gobierno. La 
Republica como que es la forma natural de institucion del pueblo 
dominicano. Aqui son indiferentes las escuelas economicas, una vez 
que no producimos nada. Ya dije en otra parte lo facil que sena 
redactar un programa. 

Por lo demas, debo manifestarle al doctor Lamarche el ningun 
nabajo que me cuesta contestarle los que algunos han creido es 
el argumento Aquiles de su hermoso articuio. Consiste en aquello 
que se refiere al Codigo Civil y a la sociedad civil. 

:Quiere saber el doctor Lamarche por que el pueblo que no esta 
en estado de comprender el susodicho codigo lo acata y reverencia? 

En dos lineas voy a demostrarselo. Es sencillamente, por la 
coaccion. <De quien? Del Estado. Y aqui queria llegar, querido 
doctor. Es al Estado a quien corresponde cuando no renuncia 
(que no debe renunciar) sus facultades nritivas e iniciadoras, la 
obra que yo anhelo. Porque, (se lo dire con Cimbali, para evitar 
el saber libresco espanol): L'azione dello flato non e di semplice 
tutela, ma d'integramento e di organarnento fsn lo varie ckusi delka 
socicta. 

Entonces, cuando el Estado lleve a cabo todo eso que dice Cos- 
ta; cuando reforme y organice, como apunta el doctor Lamarche; 
cuando las guayabas y los cuentos desaparezcan; cuando la Cons- 
titucion, mala y todo, no sea una cosa puramente mitica, cuando 
dejemos la mania de estar votando leyes para arrinconarlas o para 



violacias. cuando tengamos las realidades vivas y no las puraa for- 
mas de instituciones democraticas, cuando nuestro sufragio no 
sea un sufragio oficial, cuando el derecho de isociaci6n no sea un 
derecho oficial; cuando las libertades de la prensa y la tribuna no 
sean libertades oficiales; ... entonces tendremos partidos verdad. 

(Al hablar asi advierto que he tomado por punto de partida los 
dias de la Independencia). 

Mientras, venga el Estado a reaiiau esa grandiosa labor. Mien- 
m, venga a orgunizury a nfmmpr. 

LictfnDi.ri0, 
marzo-abril de 1906. 



RESUMEN DE UNA CUEST16N1 
(Diferendo dominico-haitiano)* 

Al deferir a reiterada invitacion de mi amigo y condiscipulo el 
licenciado Am6rico Lugo, para dar una lectura m esta d m  casa 
sobre materia jun'dica o hist6rica, debo eqmsu el saitimiento que 
su ausencia produce en mi animo, porque cuando por las dificul- 
tades del empeno se hiciera torpe mi palabra, tendria derecho a 
volver los ojos a ese sitio que hasta ayer ocupo como presidente 
del Ateneo para decirle: si quedan defraudadas las esperanzas de un 
publico anheloso de escuchar la palabra de quien, ademas de domi- 
nar mejor el asunto que se propone desenvolver, tuviera d d a d e s  
de que carem, la falta seria imputable tanto a quien se equivooo 
en la eleccion del conferencista como a este, que no supo calcular 
las dificultades que habria de vencer para salir airoso en la ardua 
empresa. 

De ahi que no me recomimde a vuestra benevolencia, porque 
sobre que a ella tenkis acoshimbrados a cuantos os han dirigido la 
palabra desde esta mbuna, en este momento debo darla por conce- 
dida u otorgada. 

Todos los tratadistas de derecho internacional &cano, ai 
referirse a las convenciones que han tenido por objeto la demar- 
caci6n de limites en el continente, las han fijado sobre la autoridad 

' La lecmn de est. omkmcii fuc anunciada por la prmsi, por ~K&LU 
emnnoe PI querer del autor, no mulo ata et-atuuse. mota 8" d autor). 

* Imprenta &bar y ~ o m & , ~ n n m  Domingo, 191 i. (Nota dd e&&). 

93 



94 Andrls Julio Montdfo 

del uti pamdctrS de 1810. Pero es lo cierto que, *bien sea por la 
vaguedad e indeterminacion en los terminos de lo estipulado o 
ya por el desconocimiento de las regiones de que se uataba*, la 
America ha sido un semillero de dificultades cuando los diversos 
paises que la pueblan, han intentado la demarcacion definitiva de 
sus respectivos territorios. 

El conocimiento imperfecto del archipielago de Georgia costo 
caro a los ingleses en el asunto de San Juan; la cuestion greco-turca 
de 1882, era la consecuencia de la defectuosa expresion del proto- 
colo de Constanthopla de 1880, como lo observa Greffcken, en su 
nota al parrafo 66 de HeffterJ*) 

Como en Europa, desde la caida del Imperio Romano hasta 
la Paz de Westialia y desde los tratados de Uuecht, de Viena y 
de Pvis de los siglos xw y m, hasta los celebrados en los anos 
de 1814 y 1815, sin olvidar las Uitimas guerras en las postrimerias 
del siglo m, puede decirse que una parte muy considerable de 
la historia de la America Latina ae reduce a una relacion de las 
controversias acerca de sus limites*. Buena parte de las guerras de 
los pasados siglos, tuvieron su origen en las cuestiones de limites, 
y en concepm de Newmann, en los bosques virgenes del Canada 
hallo su principio la Guerra de los Siete &os. Por este motivo 
y a consecuencia de su gran significacion politica y economica, 
a h a  un eminente publicista, estas contiendas ocupan un lugar 
de grande importancia en su historia. Ellas han dado pretexto a 
invasiones armadas y a ocupaciones del terreno en disputa por una 
de las partes interesadas, y en mas de una ocasion han dado motivo 
a la declaratoria de guerra. Tambien han creado problemas nuevos, 
interesantes del Derecho Internacional, tales como los derechos y 
obligaciones de esas mismas partes interesadas en el territorio en 
litigio durante el tiempo de la controversia y el valor de los actos 
bonafide de ocupacion en el.@) 

Algunos publicistas modernos, al hablar de las estipulaciones 
de los tratados de paz y de lo que en ellos debe resolverse acerca 
de las posesiones reapmcas, estan de acuerdo en que sobre este 
punto se toma un stam quo cualquiera. &a clausula que repone las 



cosas m el estado anterior a la guerra (in *tu qw mrc brum), se 
entiende solamente de las propiedades temtoriales, y se limita a las 
mutaciones que la guerra ha p d u a d o  en la posesion natural de 
ellas; y la base de posesi6n actual, utipomdmr, se refiere a la +oca 
senaiada en el Tmtado de Paz O a falta de esta especificacion, a la 
fecha misma del Tratado (Doctrina de Martens, Pando y Bello). 

Pero el utipacridrrir de 1810, adamado y aaptado por todas 
las naaones amen- como prscepto de su derecho interno 
para el deslinde de sus temtorios, tiene una significacion pecu- 
liar que no esta comprendida en la que le dan los expositores. 
Enae las naciones que lo adoptaban no habia habido guerra: 
d a s  ellas constim'an un belimrante en las luchas de indepen- - 
denaa contra un enemigo comun que se llamaba la meaopoli. 
Vendores los mublicauos. no tuvieron que celebrar enue 
ellos tratado alguno de paz, sino que para el deslinde domes- 
tico de los territorios, que iban a constituir nacionalidades in- 
depnidientes, adoptaron la base de la d m a 6 n  territorial 
hecha por el antiguo soberano, apoyada en los titulos validos 
vigentes al tiempo de su emanapaci6n.(c) 

Si tal ha sido el sentir casi unanime de los autores de Derecho 
Publico Exterior, y practica casi invariable de las Cancilluias en 
los Estados Suramericanos; por ser ajeno a aquella doctrina el f ~ s o  

de Santo Domingo, y, consecuentemente, no estar comprendido 
en la serie de hechos realizados en aquellos temtorios en los que 
sobrrvino la emancipa6n de sus habitantes por la conaencia de 
su personalidad nacional; cabe, entonces preguntac base de 
posesion a d  (uri pamdrtr) en nuestro litigio con el vecino Es- 
tado se refiere al aiio 1856. epoca en que fueron interrumpidas las 
hostilidades; al Tmtado Dominico-Haitiano -no ratificad* de 26 
de julio de 1867, o, finalmente, al de 1874, 

Ya una teoria, la que suscriben Beilo, Pando y Mnrtens, queda 
expuesta en parrafos anteriores; hay otra, la de gran numero de 
publicistas ingleses y norteamericanos, la cual consiste en que si 



el tratado de paz calla, se convierte la ocupacion del conquista- 
dor en propiedad; pero la que lleva uas de si mayor numero de 
proselitos es la que sostiene que la discusion es ociosa, y que lo 
mejor es senalar como regla, que siempre el tratado de paz debera 
determinar la suerte de los territorios ocupados durante la guerra. 
Muchas veces, por no decir siempre, escribe un ilustre profesor, se 
establecen fronteras nuevas, que no responden a ninguna de las dos 
situaciones: ni al principio ni al fin de la guerra. 

El Tratado de 1874 no resuelve irrevocablemente la cuestion, 
como lo pretendio el plenipotenciario senor Ardouin, en las confe- 
rencias celebradas en esta ciudad en el ano 1883, cuando dijo que 
solo faltaba realizar una operacion puramente material: la de tirar 
las iiieas separativas de los dos Estados. Grave error. Por ese Tra- 
tado unicamente se establece un regimen provisional de concordia 
transitoria en las palabras y en el espiritu de su Art. 4".: •áfijar de 
la manera mas conforme a la equidad y a los intereses reciprocos 
las iineas fronterizas que separan sus posesiones actuales*, pero 
de ningun modo, por mas que asi lo quieran nuestros adversarios, 
queda resuelta la cuestion de fondos tal como los actos anteriores 
de independencia, la ocupacion o posesion material mas o menos 
precaria de territorios, y hasta la conveniencia social y politica de la 
aceptacion de limites naturales. 

Solo por via de ilustracion he dejado correr el discurso sobre la 
importante materia que al par de otras no menos trascendentales, 
ha tratado magisualmente el ilustre escrimr y jurisconsulto Lic. 
Manuel A. Machado. 

Pero mi proposito no es glosar trabajos de escritores nacio- 
nales, que no oua cosa seria volver a la defensa de los derechos 
de la Republica, siguiendo el mismo procedimiento y empleando 
la misma argumentacion que ya emplearon y siguieron con exito 
lisonjero los senores Tejera, Nouel, Cestero, Billini, y senalada- 
mente Machado, el Uitimo en escribir, mas uno de los primeros en 
la fuerza y bizam'a del raz~namiento.'~) 

Solamente por incidencia, ya para esclarecer algun punto que 
ofrezca dudas cuando las fuentes historicas adonde fue el escritor 



en busca de la vedad, no hayan sido suficientemente limpidas, o 
ya si se pretende deducir un derecho partiendo de una apreciaaon 
falsa de los hechos; no soslayare la discusion al respecto de estos N 
de aquel. 

Para exponeros en los limites siempre reducidos de una confe- 
rencia el tema digno a mi juicio de la atencion del publicista y del 
examen del gobernante, pareceme lo mejor. a nn de darle a este es- 
tudio compkta unidad, analizar ripidamente los dos puntos sobre 
que versara esta lectun: primero, formacion de una nacionalidad 
en la parte occidental de la isla, y relaciones de esa con la antigua 
Espanola, y mas tarde con la Republica Dominicana; segundo, si 
los efectos del arbitraje, a consecuencia del plebiscito, estan en su 
fuerza y vigor aun cuando se sometiera la cuestion al actual Sumo 
Pontifice. 

La mayoria de los que se han ocupado en damos a conocer la 
vida y hechos de los audaces avennireros (hanceses e ingleses, en 
su casi mtalidad), fijan como kcha de su definitivo establecimiento 
en la isla de la Tomga, la del ano 1630. 

Espana, comprendiendo el peligro que enaailaba semejante 
vecindad, desde el principio armo expediciones para combatirlos y 
desalojarlos de las posiciones que ocupaban. Pero aunque no siem- 
pre la suerte de las armas se decidio por los bucaneros, es lo cierto 
que cada dia aumentaba el numero de los que ni se batian por una 
bandera ni fe alguna los alentaba, como afirma Stanislas Nayser, en 
su obra Lufilibumm de h Tmn~. 

Sin embargo, semejante apreciacion ha sido desmentida por los 
hechos. Si cuando el gobierno de Luis XN pretendio obligar a los 
de su nacion a transformarse en padficos colonos de Sanm Domin- 
go, y alos mas de estos prefirieron refugiarse en las islas inglesas u 
holandesas, o salir al mar a piratear*, de entre esos mismos hombres 
surgi'a un Guillermo Dampier que en esta forma revelaba el alcance 
de sus miras*. -Jamas, dice. se puso en manos de hombres una 



d 6 n  mejor de enriquecerse. (Se refiere a la captura de 3 buques 
cargados con 1,000 esdavos, la mayoria de los d e s  fue puesta en 
libertad). Ademas de esos 1,000 esclavos propios para trabajar en 
las minas, ten'amos tambien, continua, 200 barriles de harina en 
las islas Galapagos. En el rio de Santa Maria [el Tuna], podiamos 
carenar y equipar nuestros buques; podiamos fortificar su desem- 
bocadura, de manera que si los espanoles nos atacaban con todas las 
fuerzas que tienen en el Peru, les impediriamos la enuada. Todos 
los indios de esta comarca, que odian mortalmente a los espanoles 
y se han envanecido con los munfos que han obtenido sobre ellos, 
con el a d o  de los bucaneros, eran nuesaos amigos a toda prueba, 
y estaban dispuestos a recibirnos y ayudarnos,. 

UAgreguese a esto que si pretendieran sitiamos con buques de 
guerra, tendriamos para vivir un pais de grande extension; ademas 
tendriamos el Mar del Norte abierto. Por el podriamos no sola- 
mente mnsportamos con todos nuestros efectos, sino hacer venir 
auxilios de tropas o mercaderias y en poco tiempo se nos auxiliaria 
de todas partes de las Indias Occidentales. Muchos miles de buca- 
neros de Jamaica, y upeciahnente & las islazfianccsac, habrian acudi- 
do a reunirsenos, y seriamos los duenos de esas minas, las mas ncas 
que se han descubierto en Am6rica, (esto se escribia en el siglo m) 
y de mda la costa hasta Quito; y aun es probable que habriamos 
hecho mucho mas de lo que digo,. 

Afortunadamente para Espana, escribe el Dr. Resnepo. los pla- 
nes de establecimiento de Dampier no podian ser atendidos por 
hombres como los bucaneros, que no se habrian sujetado a la ejecu- 
cion de un designio que exigia orden y regularidad. 

No lo llevaron al cabo en el Continente, pero en la parte sep- 
tenmionai de la isla, cuando tal pensamiento se enuncia, comenzaba 
a formarse una nueva Comunidad. Presidela Levasseur, nombrado 
gobernador, quien fijo su residencia en la Tortuga, primera capital 
de la Colonia francesa de Sanm Domingo. 

Espana, que por mas de un siglo, habia tenido el dominio de 
toda la isla, no se daba reposo en combatir a los intrusos invasores. 
No aceptaba el hecho, por mas que era abrumadora la realidad, 



de un coparticipe en la colonizacion de la primera tierra, que les 
saliera al paso a los descubridores. 

Y aquellas bucannw intrepidos que, cual otros argonaums, 
cruzaron el mar de las Antillas, y que d e m a s m n  tanta crueldad 
como valor, con el trnnxnirso de los dos, dulcificpron sus costum- 
bres, y a los Morgan y L'Olonais, les suceden Guillermo Dampier, 
que os he citado antes, *celebre viajero alrededor del mundo, des- 
cubridor y escritor, Ricardo Gopson, que llevaba consigo el Nuevo 
Testamenm en griego y10 traducia; Eduardo Davis, el mas humano, 
generoso, pmdente y h e  de los jefes piratas, y uno de los maa 
valientes+. 

Considero fatigoso la enumeracion de los hechos de armas ai - 
que espanoles y franceses se disputaron el predominio de la desve.n- 
turada isla. Al nn la paz debia wner termino a una lucha cwo nnal 
resultado, por las condiciones de los combatientes era imposible 
prever. Con el T m d o  de Aranjuez, queda reconocida la Colonia 
francesa, que ya de hecho existia, y se trazan los limites convenidos 
en San Miguel de la Atalaya. 

Llego a un nuevo periodo, tal vez de los mas interesantes, de la 
historia de las dos colonias. Los hitos que sirvieron para consagrar 
las respectivas iiunteras, pareaa que debieron servir tambien para 
sellar definitiva, permanentemente la paz. La violaaon del Trata- 
do de Aranjuez, acaso sea el origen de las agrias disputas entre los 
dos paises que, por m n e s  historicas y geograficas, deberian vivir 
en la mayor comunidad de ideas y sentimientos." La violacion del 
Tratado de Aranjuez, acaso sea el origen de las graves dificultades 
que han surgido en las Cancillerias de las dos Republicas, cuando 
se ha puesto sobre el tapete la cuestion de Iimites, a pesar de ser 
terceros, es decir, exiranos en ese insaumento internacional, los 
actuales Estados de Santo Do* y Haiti. 

Aun a riesgo de caer en la misma censura en que incumemn los 
redactores de la Memoria elevada a SS. Leon Xm, en 2 de mayo 
de 1896. censura que consiste, en uitimo analisis, en afirmar que 
los representantes de Santo Domingo, en sus alegatos, se cineron 
a recorrer la historia antigua, tomando por punto de partida el ano 



1519, momento en que se inswrecciona el cacique Enriquiiio en 
las montanas del Baomco, no omitire, sin embargo, los datos re- 
aospectivos para poder fijar con toda precision los origenes del 
diferendo. 

Bien sabe el i lumdo publiasta haitiano, que los plenipoten- 
ciarios dominicanos no tuvieron el pueril proposito de reconsauir 
la historia de la isla por puro placerde erudicion, sino para uaer al 
debate un concepto, nada nuevo por cierto, sobre la conquista. De 
otro modo, y para agotar el tema, facil les hubiera sido hacer desfi- 
lar a los precurcores del insigne genoves, con aquellos cartagineses 
que, al decir de Platon, habian descubierto un mundo mar adentro 
del entonces misterioso Atlantico. 

Como el gran aepopeyarco* cristiano, Dante Alighieri, tuvo en 
Virgilio un maestro y guia, en su camino al uaves de los mundos 
creados por su portentoso genio, el docto escritor Ardouin, me Ile- 
vara de la mano al traves de las paginas de sus notables Emrdiosrobn 
h bimria a2 Haiti, ppaginas que seran tanto mas imparciales, cuanto 
es mi deseo que el amor de mi pama no turbe la serenidad de mi 
juicio. i es de-luego os prometo hacer breves sintesis historicas. 

La Reforma, en Europa, conmovio todas las conciencias, y las 
luchas cruentisimas que subsiguieron al grito de rebelion de Lute- 
m, Calvino y demas corifeos de la protesta, tuvieron fin con la Paz 
de Westfalia. 

La Revolucion de Inglaterra, de caracter esencialmente po- 
litico, se inicio con un cadalso, y tennin6 con la abdicacion del 
Protector Ricardo, hijo de Oliverio Cromwell. Ninguna influencia 
ejercieron ambos culminantes hechos en la isla. 

En cambio, la Revolucion por antonomasia, la Revolucion 
Francesa, como un vasto incendio, ilumino esta apartadisima co- 
marca. Natural era que las sacudidas de esa formidable conmocion 
politico-social se sintieran con mpas intensidad en la prolongacion 
de la madre pama. 

Muy distintas eran, ademas, las condiciones de las dos colonias. 
Aun cuando la iniquidad de la esclavitud existia allpa y aqui, radical- 
mente distintos eran los procedimientos seguidos por los unos y 



por los otros, y esto no es cuanto a las personas de los esclavistas, 
esm es, en que los hubiese mas o menos humanos, pues ello seria de 
un valor muy relativo, sino en lo que hace referencia a los metodos 
empleados, o dicho con mas claridad, si es que puedo hallar en 
la lengua la expresion exacta de mi pensamiento; los antiesclavis- 
tas q u e  los hubo desde los primeros dias del descubrimiento y la 
conquista- si no consiguieron la supresion de la infame m&, si 
alcanzaron que a lo menos se suavizaran las costumbres en esta 
parte de la isla, de tal modo, que la esclavitud en la Espafioia, y 
no es paradoja, solo fue odiosa y repulsiva por su origen, por su 
esencia, de la misma manera que debio serlo en Atenas en la epoca 
de su mayor esplendor. 

Enue los espanoles, decia Sonthonax, comisario frances, no 
existen distinciones de razas: en sus posesiones, los blancos, los 
hombres de color y los negros libres, obtienen indistintamente 
empleos civiles, militares y aun eclesiasticos; pues que los hay de 
los ultimos revestidos con el episcopado en las posesiones de la 
America del Sur. 

!Como se sobrecoge y anonada el espiritu, en cambio, cuan- 
do contempla en la colonia francesa el horror de aquel nefando 
crimen! 

El edicto de Luis m, en el aiio de 1685, llamado tambien Co- 
digo Negro, cuyo nn fue regular el estado y cualidad de los esclavos 
y de los libertas, no modifico, en el uanscurso de los tiempos, las 
relaciones civiles e n m  los amos y los siervos. Por ese edicto se 
autorizo a legitimar el manimonio entre las dos razas. Pero obra 
de las circunstancias, al desaparecer estas cayo aquella en desuso. 

Con los primeros fulgores de la gran Revolucion, algunos li- 
berto~, entre otros, Vicent Oge y Julien Raymon que se habian 
educado en Francia, iniciaron en Paris un movimiento encaminado 
a obtener para sus compamotas sumidos en degradante esclavitud, 
los beneficios de la libertad, proclamada a los acordes de uLa Mar- 
sellesa*, sobre las ruinas humeantes de La Bastilla. Pero los colo- 
nos, enriquecidos con el uabajo de los esclavos, se adhirieron a los 
principios sustentados por la revolucion, pero con miras egoistas, 
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no persiguiendo un ideal de justicia y de reparacion, sino para im- 
pedir que se votaran leyes protectoras de los derechos humanos, 
desconocidos en la colonia. 

Mas como lo ha ensenado el filosofo y moralista Fouille, las 
ideas una vez impulsadas por la voluntad del hombre, son fuerzas 
que tienden a realizarse. Y esto acaecio en la que fue opulenta co- 
lonia francesa. 

Vinieron a favorecer a los que aspiraban al goce pleno de sus 
derechos las disensiones entre los mismos colonos y el divorcio 
entre la autoridad y estos Uitimos. Las facciones se devoraban, y 
la anarquia, que era un estado permanente en el seno de aquella 
sociedad, acabo por aduenarse de todos los espiritus. 

Las figuras, si todavia borrosas, con relieve bastante para fijar la 
atencion de quienes aspiraban a dominarlos a todos, iban aparecien- 
do en el escenario: Toussaint Lowerture, Jean Jacques Dessalines, 
Jean Franpis, Biauou, Alexandre Petion, Renaud, Damguenave y 
otros mas que en aquellos lejanos dias adquirieron justo renombre. 

Cmn la defeccion de Toussaint Louverture, ual arrojar su espa- 
da en la balanza de los destinos de Santo Domingo,, los uiunfos 
obtenidos hasta entonces por Espana se wcaron en verdaderos 
desastres. 

Sabedor Toussaint Louverture, escribe el historiador Ardouin 
de que los espanoles volvian a aparecer del lado de la Marmelada, 
se dirigio alli rapidamente y pamendo el 9 de oaubre de 1794 con 
un ejercito de cerca de 5,000 hombres, tomo por asalto en la noche 
del 20 y del 21 el pueblo de San Rafael. Igual exito alcanzo en 
la toma de San Miguel. En ambos lugares, la artilleria y los per- 
trechos cayeron en su poder. Lavaw refiere que perdono a todos 
los franceses a quienes habia hecho prisioneros. Parece que con tal 
motivo este le envio una pluma de granadem que desde entonces 
Toussaint llevo en su sombrero de general. 

Y mas adelante dice el mismo historiador: mientras el gober- 
nador general Lavaux llegaba al Cabo, el infatigable Toussaint 
Lowemire quito a los espanoles el pueblo de Hincha. Esto ocurria 
en el mes de noviembre de 1794. 



Al ano siguiente, tomo posesion de la villa y canton de MVe- 
balais, y desalojo a los espanoles, que se refugiaron en Las Caobas. 
Hasta aqui fueron perseguidos, y Las Caobas a y 6  tambien en 
poder de este general. Segun su costumbre, Toussaint hizo levan- 
tar un proceso verbal, tanto en Mirebalais como en Las Caobas, y 
exigio a todos los habitantes de ambos lugares prestaran juramenm 
de fidelidad. 

En el mismo mes de julio de 1795, en que tales sucesos se de- 
sarrollaban en esta antilla, celebrabase un Tratado conduido ni 

Basilea, entre Francia y Espana, por el cual el rey de esta ultima 
nacion, *por 61 y sus sucesores, cedia y abandonaba en propiedad 
a la Republica Francesa mda la parte espanola de la isla de Santo 
Domingo*. 

Por virtud de este Tratado -en la opinion del Dr. Jean Jose- 
ph- extinguiose el de 1777, por la confusion de los dos temmrios, 
siendo asi que este ultimo tuvo por objeto separarlos. 

Si el orgullo de la nacion descubridora, experimento la mas 
grande de las humillaciones al imponersele la cesion de la colonia 
y obligarsela por el mismo pacto a reconocer la existencia de la 
Republica Francesa; los habitantes del Este de la isla, consideraron 
como suyas las desventuras de la metropoli distante. El vinculo que 
los unia, en vez de aflojarse, apretose mas y mas, hasta el punto 
de que en este solar antillano se conservo, como en los antiguos 
tiempos, el fuego sagrado, en espera de reconquistar para Espana 
lo que conceptuaron como el mas inicuo de los despojos. 

El autor de los Emrdimrobn h birt& de Hairipinta con sobrios 
colores, inspirandose en la psicologia del pueblo espanol, el verda- 
dero estado de alma de los que en Espana sintieron los primeros h 
afrenta de la derrota y de quienes aqui se veian obligados a rendir 
vasallaje a la nacion que tanm habian combatido. 

Cuando las victorias del ejercitu frances en los Pirineos pusieron a 
Francia en posesion de muchas e importantes plazas de Espana, y para 
poder esta readquirirlas se la obligaba a ceder el tenimrio de Sanm 
Domingo, la poblacion entera de la colonia compartio la repugnancia 
de la metropoli, que se resistia a consentir este acto de cesion. Por este 



sait imientoyacausadeIPScomin~r)nirbulmPnsala~~-  
dental durante el aiio 1795. por el articulo 9". deJ %Pdo de W e a  
se dejaba a los habitantes la facultad de i.etirnne con sus bienes a o m  
dominios de la corona de Espaiia; pero tambien, con el proposito de 
retenerlos aqui, el Directorio Ejecutivo quiso que las autoridades a- . . panolas continuaran admuusnando la colonia ha- que el gobiemo 
pudiera enviar haonarios y aopgs de Europ~. 

De ahi que se acrecentara el descontento de los colonos cuando 
en 1801 Toussaint Louverture, ude su propia autoridad*, tomo 
posesion de esta parte a nombre de Francia. 

Dos hombres de singulares cualidades, nacidos, en el Norte el 
uno, en el Sur el otro, de la actual Republica Dominicana, ya por 
el ano de 1807 comienzan a seiialarse como defensores de la causa 
de Espana. En la W a  de Cotui vivia el uno; en b pkna de Azua 
de Compostela vivia el otro. Se llamaban Juan Sanchez Ramirez y 
C i c o  Runim; aquel utan habil en dirigir a los hombres como en 
ganarselos•â segun la grafica expresion de Guillermin; el Uitimo de 
una constancia y un valor a toda prueba. 

El 2 de agosto de 1808 don Toribio Montes, gobernador de 
Puerto Rico, escribio una nota al general Ferrand, por la cual le 
hacia saber que le dedaraba la guerra a los franceses, a nombre de 
la Junta de Sevilla, la que a su vez se la habia declando a Napoleon. 
Esta nota llego a Santo Domingo el 10 del mismo mes, y Femnd 
respondio enseguida negando la existencia politica de la Junta, 
escudandose con la ausenaa de toda instruccion a este respecto 
de parte del gobierno frances; declaro, ademas, que el continuarfa 
permitiendo las relaciones entre las colonias espanolas y la parte 
del Este que el gobernaba. <Yo espaue mqudamente -asi ter- 
minaba su contestacion- el resultado de la lucha funesta que en 
Europa ha provocado la fatalidad•â. 

Semejante respuesta, dictada por la debilidad de su posicion en 
un pais hostil, facilito el plan de don Toribio Montes. 



Claramente se vio que su poder era mas ficticio que real, pues 
no contaba con lo que en el lenguaje moderno se llama opinion 
publica, indispensable, no solo a los gobiernos de discusion, de que 
habla Bagehot, sino a los que, como el del ilusw general Ferruid, 
tienen un caracter exclusivamente militar. 

El desasmso combate de Palo Hincado, que costo la vida a uno 
de los mas brillantes militares de la Revolucion, obligo a los h- 
ceses a reconcenuane d e n w  de los muros de Santo Domingo. En 
el mes de noviembre de 1809, las fuerzas combinadas de don Juan 
Sanchez y de Ciriaco Ramuez, pusieron cerco a la ciudad; y desde 
el mes de abril del aiio 1809, se aumento el numero de buques de la 
escuadra inglesa que bloqueaba esta plaza. 

Fue necesario ceder a los horrores del hambre y a las imposiao- 
nes de la fuerza: el 30 de junio el general Barquier reunio los ofi- 
ciales superiores y los jefes de s e ~ c i o  en Consejo de Guerra, y este 
resolvio capitular, por cierto que no se hizo con don Juan Sanchez 
sino con los ingleses. El convenio de capitulacion fue ratificado por 
ambas partes el 7 de julio de 1809. 

Mienuas tanm, era la actimd de los dos gobiernos que a 
ia sazon dirigian los destinos de Haia? 

W e r m i n  niega que Petion favoreciera a los insurgentes, pero 
el historiador que tantas veces os he citado, afinna con pruebas 
Ilrecusables, que tanto Petion como Cristobal auxiliaban a los que 
se habian alzado en armas contra la dominacion francesa. No hay 
duda, que don Juan Sanchez tuvo un aliado en el rey Cristobal y 
Ciriaco M r e z  otro en el presidente Petion. 

Es muy interesante el estudio de este momento de la colonia. 
Tanto en laMe-moria de los Plenipotenciarios Dominicanos, como 

m el blim Santo Dmnmgu y Huiti Cuestion lRmtcr por don Hip6- 
lito Biuini, se hace m o k  la ocupacion por Haiti de San Rafael y 
San Miguei, a los anas de 1808 a 1809. Se ha apelado para adelantar 
sanejante afirmacion a una formula, a un eufemismo del lenguaje, 
coincidiendo en el empleo del mismo termino o vocablo: parece. 

Un interes supremo tenia Haiti en que no se afianzara el do- 
minio de Francia en esta porcion del temtorio. Si de hecho Haid 



estaba separada de su antigua meuopoli, esa ni habia reconocido su 
existencia de nacion soberana, ni renunciaba a someterlo de nuevo. 

Espaiia no le inspiraba temor algunoF Al conuario, creian 
posible los hpitianos una alianza con los espanoles. Tanto a asi, 
que mienhas en la guerra de la Reconquista, aquellos ayudaron 
con toda clase de pertrechos; inmediatamente despues de la 
capitulacion de la Villa de Santo Domingo, Cristobal y Petion 
diputaron comisiones cerca de don Juan Sanchez Ramuez para 
cumplimentar a este caudillo, al propio tiempo que Sabourin y 
Monier, al servicio de la Republica que presidia Petion, propo- 
nian al vencedor de E-d permitiera continuar el comercio de 
ganados y otros productos entre los indigenas del Este y los ha- 
bitantes de la Republica de Haid. Igual concesion pidio y obtuvo 
el h d o  del Norte. 

En el temno de las conjetaras, una de las mas sostenibles es 
aquella que se s i 6  en esta probable hipotesis: toda la isla en el ano 
de 1809, se hallaba ardida por la guerra. Durante este ano, hizo 
Petion una nueva tentativa para reducir al rey Cristobal. Para rea- 
lizar su designio, organizo un cnerpo de ejercito y abrio enseguida 
la campana. Las comentes del Artibonim, de un lado, y la actividad 
que desplego en la resistencia y en la acometida, su irremnciiiable 
adversario, de otro, pusiemn termino de una vez para siempre, a 
los proyectos del fundador de la Republica haitiana, y mas tarde 
protector del gran Bolivar. 

Cuando m el campo de b a d a  caia David Troy, uno de los mas 
adictos al presidente Petion, el coronel Lys, jefe de operaaones, 
reunio a los demas oficiales superiores en Consejo de Guerra. Este 
resolvio el abandono inmediato de la Samle para retomar a las 
provincias del Oeste. Tal jornada se efwhio siguiendo el camino 
que conducia a las posesiones espaiiolas. Los generales del Norte se 
penemvon enseguida de la retirada de los republicanos, a quienes 
pasigweron hasta las riberas del Artibonito, en Banica. & este 
punto se trabo un combate con perdidas para los del Norte. El 
resto de la c o h  republicana pudo c o n ~ u a r  su marcha por 
San Juan de la Maguana, adonde llego el 26 de junio. No hay que 



ohiidar que fueron sucesos coetaneos la guerra civil en Haiti, y la 
sublevacion de los espaiioles. (Por Espana y para Espaiia se hada 
la guerra). 

Como se ha visto, por las llanuras de San Juan iban en rota 
completa las tropas de uno de los beligerantes haitianos, lo 
cual ocurria a fines del mes de junio de 1809, 15 dias antes de 
la capinilacion por el general Barquier de la plaza de Santo 
Domingo. 

Creo que esta suficientemente demostrado que la ocupa6n le 
era imposible a los defensores de la Republica y es mas que proble- 
matica la que se atribuye al rey Cristobal. 

Aceptese, sin embargo, por un momento que en realidad hu- 
biera habido una ocupacion. @ n o  habria que calificarla? La 
ocupacion militar se distingue de la conquista, como la propiedad 
de una cosa de la mera posesion; la invasion es una mera h t i o  en 
la que no existen el carpur de un poderio exclusivo en el territorio 
que momentaneamente se atraviesa, ni el anfmur de permanecer 
en 61. La invasion es un acto simplemente militar y material, que 
se distingue claramente de la ocupacion y la conquista, que son 
verdaderos estados. 

Un diserto publicista escribe: d a  ocupacion militar es la po- 
sesion actual belica del territorio enemigo en nunrto y mimwas es 
sostenida por las armas•â. Y robustece esta afirmacion con las si- 
guientes palabras: •ámientras la ocupacion tiene el caracter de tal 
(y c o n ~ u a  asi hasta que concluyen ella o la guerra), es imposible 
transmitir ni enajenar una soberania que aunque materialmente 
se detenta en derecho no se tiene. El rey de Dinamarca no podia 
aansmitir el temtorio adquirido en ocupacion belica de Suecia al 
de Inglaterra en 1719,. (Calvo 1908). 

Y es que la misma conquista upara que pueda producir un 
derecho de plena y estable propiedad, es preciso que sea confir- 
mada por un tratado o robustecida por la prescripcion; de suerte 
que en ambos casos no es la conquista la que produce el deredio 
de propiedad, sino la cesion explicita o tacita de la nacion a quien 
pertenecia el pais conquistado*. 



Estps paiabm de Riquelme sirven para explicar el verdadero 
sentido de la d x h  que el titulo de la conquista es el uatado de 
paz, anrma un notable publicista. 

Con especial empeno, he buscado, sin hallarla en la valiosa do- 
cumentacion que me ha servido para escribir esta conferencia, el 
acta que se levantara con motivo de esta ocupacion, como en oca- 
siones analogas hicieron Toussaint Lowerture y sus continuadores. 

Ahora bien, aceptando desde luego el supuesto de la ocupacion 
por parte de Haiti: si es una verdad de evidencia que los dos Estados 
en que estaba dividida la antigua colonia irancesa se habian aliado 
a los insurgentes, ello tenia que serlo con todas sus consecuencias. 

<Que reivindicaba Espana? Indiscutiblemente, lo que consti- 
tuia la colonia espanola de Santo Domingo. Y de ahi que el 12 de 
diciembre de 1808, don Tonbio Montes, en las insnucciones que 
dio a don Andres Jimenez, recomendara lo que sigue: -Se conser- 
vara con ellos (Petion y Cristobal), la mejor annonia, y n nsperwh 
h IIinitLs de h dospah.•â 

El pubhasta haitiano, doctor Jean Joseph, dice en su interesan- 
te opusculo intitulado Quutim Dmnmiurfnc: nos linriturfrmrtih, p. 
59: •áPoco importa que los franceses hubiesen sido reemplazados 
por los espanoles en 1809; y que Francia, ratificando el hecho en 
1814, haya rewQdido la colonia a Espana. La perdida se habia 
consumado por la porcion de territorio quitada por los haitianos; y 
Espana no ha podido recuperar lo que en hecho y en derecho habia 
pasado a omas manos. El reuocedente no podia dar mas de lo que 
el poseia. Y Espana que, uamamidos cinco anos, tenia la posesion 
de hecho, sabia perfectamente. en 1814, en que estado le habia sido 
reaocedida la cosa !En el sistema de n u a o s  adversarios, el Esm- 
do de Haiti, en virtud de un Tratado en el cual no habia sido parte, 
debia buenamente, en 18 14, restituir San Miguel y San Rafael!•â@ 

En el sistema de los dominicanos, lo que se pretende es que en 
el ano de 1809, los dos Estados de Hain' se unieron o aliaron a los 
espanoles para desalojar del temtorio a los franceses en guerra con 
ellos y con Espana. De donde hay que concluir que si se efectuo la 
ocupacion fue por Espana, con el auxilio o ayuda de Haiti, porque 



de lo &o se tendria a una nacion que pacta renunciar en fnoor 
de su aliado mas debil cuantas ventajas pudiera aquella obtener en 
la guerra. 

Por eso la a ta  que trae en su mencionado opusculo el doctor 
Jean Joseph, referente a las instruaiones dadas a don Andres Jime- 
nez (que toma del historiador Ardouin) se vuelve contra su plan de 
~rgumenrnci6n. El gobernador de Puerto Rico no podia referirse 
a ouos limites que a los consagrados por el Tmtado de Aranjuez. 

El pensamiento primario de los fundadores de la Independencia 
de Haiti, fue h a m  de la isla una e indivisible naaonaudad, como 
quedo establecido en su Ley Fundamental. La escision del Norte 
fue un obstaculo que desaparecio con la muerte del rey Cridbai, 
acaecida el 8 de ocnibre de 1820. A raiz de este suceso se realiza 
la sumision del Norte al gobierno de Boyer, y es enmnces cuando 
comienzan los emisarios de Haid su tenaz y persistente trabajo en 
favor de la reunion de esta parte y a figurar en las leyes de aquel Es- 
tado temtorios que nunca estuvieron bajo el dominio de los que en 
1804 declararon su firme voluntad de ser libres e independientes. 

A b m h C o k a O h g n r r n J & ~ y d m r t a r & l ~ i ~ ~ ~ & H a ~ y  
de la pagina 437, tercer volumen, copio la Ordm &l diir de fecha 
12 de enero de 1822, dada por el presidente Boyer, con motivo -se 
lee alli- de la reunion de la parte del Este de la Republica. uTo- 
dos nuestros mmpamotas de la parte antes EsplAola, los quales 
-conservo la sintaxis y la ortografia del original castellano- reco- 
nociendo sus verdaderos intereses, vienen de hacerme su sumision 
a las leyes de la Republica timen derechos sagrados a la proteccion 
del gobierno. Ellos pueden contar y nsegurarse sobre ella. Algunos 
xefes sabios y experimentados, a la cabeza de una fuerza necesaria 
por la conservacion del orden van a salir para ese terrimrio. Como 
frequentemente en la marcha de las tropas, acontece que unos mal 
intencionados afectando zelo por el s e ~ a o  se insinuan entre los 
militares llenm de honor y comeren depredaciones. yo mando que 
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qualquiera individuo que sera convencido de haber pillado no im- 
porta que fuere, sera luego entregado a la Comision militar del 
cuerpo del exercim, como enemigo de la pama, para ser condena- 
do a la pena capital,. La ejecucion de esta disposicion importante, 
quede baxo la responsabilidad de los generales y o w s  oficiales su- 
periores, los cuales mandan los cuerpos que van en ese territorio*. 

El dia 15 del mismo de enero. previene al ejercito los oficiales 
generales y los cuerpos designados deben estar listos p m  la campa- 
iia que se abre sobre la parte del Este de la Republica.fi) 

Desaparecidas las causas que mantenian a los gobiernos de Port- 
au-Prince y del Cabo en constante zozobra y en recelosa actitud, 
pudo escoger el presidente Jean Pierre Boyer a los mas aguerridos 
de sus generales y con las mpas de que disponia, se puso a la cabeza 
de estas, y el dia 9 de febrero de 1823 en& a la ciudad de Santo 
Domingo en donde se levanto, a usanza de lo que e n  costumbre 
en Toussaint Louverture, un proceso verbal que h a r o n  Boyer, 
Nunez de Ciceres y todos los miembros del Ay~ntamiento."~) 

No es de este momento inquirir si por espontaneo querer de 
los habitantes de la Espanola, se realizo la reunion de toda la isla, 
como lo afirma la mayoria de los escritores haitianos, o si cuando 
tal aconm'a, solo se prestaba acatamiento a las imposiciones de la 
fuerza. 

Porque estaria fuera del lugar traer aqui cuestiones que si no se 
apartan del conjunto de este estudio, si del plan que me he nzado, 
no os digo de las insinuaciones que desde el ano 1809 se venian 
haciendo para obtener del mismo don Juan Sanchez Ranurez, el 
que este prodamara la independencia de la colonia bajo el protec- 
torado del Gobierno del Norte de Haiti. En un trabajo pr6ximo a 
terminarse sobre los precutsores de nuesma Independencia, doy la 
necesaria amplitud a estas i d a .  

La verdad es que desde aquel instante adquiria tangible realidad 
la aspiracion de los redactores de la Carta COILStituci~nd, la misma 
que en su Art. 4O. da a la Republica por Iimites el ocenno. 

Prescindo, porque no deseo fatigaros, de aquellos puntos his- 
t6ricos que, por ser cuasi contemporaneos, son conocidos de todos 



los hombres que se ocupan en conocer cuantos acaecimientos han 
influido en la-marcha del pais en que nacieron, y siguen la general 
evolucion del pensamiento de sus coetaneos mara descubrir en de- 
terminadas leyes el avance o el retrcceso de su pueblo 

Jose Gabriel Garda, prolijo investigador y bastante documen- 
tado historiografo, en su historia general, en apreaabiiisimas mo- 
nografia~ y especialmente en su coleccion de partes de la guerra; 
Hipolito Billini en el interesante folleto de que ya os he-hecho 
mencion; Emiliano Tejera en algun estudio muy conocido de los 
dominicanos; Carlos Nouel, autor de la Historia de la Iglesia de 
Santo Domingo, quien, aunque incidentalmente, ha dedicado mu- 
chas paginas a las relaciones de los dos paises; y otros mas que podria 
citar, todos los cuales han enriquecido los anales pan& con gran 
copia de datos que serviran, no para formar el uniste cementerio 
de la historia con los nombres ya desvaneados por el tiempo* sino 
para hacer que esplendan verdaderas glorias, que si bien tuvieron 
un reducido escenario, por sus hechos, han alcanzado la mas alta y 
merecida nombradia 

Mas por la razon ya expuesta, bastan a mi proposito unas cuantas 
fechas. El 27 de Febrero de 1844 adquiere personalidad internacio- 
nal constituyendose en Republica duda  y soberana de sus destinos, 
la mayor parte del territorio de la antigua colonia espanola. El ano 
1859. por la mediacion de Inglaterra y Francia, se finno un ar- 
mistiao para la cesacion de las hostilidades. En 1867 se celebro el 
primer Tratado entre los dos paises, en el cuai se determina (vease 
el Art 7".) que un Tratado especial fijara ulteriormente la demarca- 
cion de iimites. Dicho Tratado no obtuvo la aprobacion del Poder 
Legislativo de Haiti. En la ciudad de Port-au-Prince se finno o m  
que lleva la fecha de 9 de noviembre de 1874, el mismo que ha sido 
objeto, por la redaccion de su Art 4". de dos interpretaciones: la 
que sostiene la Republica Dominicana y la que apoya Haid. 

Nueve aiios habian nanxnirrido cuando se intento revisar el 
Tratado de 1874, y en las conferencias de 1883 quedo definitiva- 
mente establecida, por el diverso modo de ver la cuestion funda- 
mental, la discrepancia de criterio de los dos paises. 
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Tal estado de incertidumbre no podia convenir a las buenas 
relaciones de los dos Estados; y ambas partes interesadas se deci- 
dieron a apelar al juicio de arbitros como medio el mas eficaz para 
la solucion pacifica de sus diferencias. 

De ahi el Plebiscito y la convencion de Arbitraje. Al efecto. 
el Congreso Dominicano autorizo al Poder Ejecutivo en fecha 15 
de mano de 1895, para convocar a los ciudadanos en Asambleas 
primarias durante los dias 1 y 2 de junio del ano citado con el fin de 
que estos resolvieran: 

lo. Si debe acogerse como base de arreglo el utiwdmi invocado 
por el gobierno de Haiti, o si debe someterse a un arbitraje 
la opuesta interpretacion del Art. 4". del Tratado Dominico- 
Haitiano. 

2 3  Si en caso de decision favorable. el Gobierno Dominicano 
queda autorizado a fijar compensaciones territoriales o de otro 
linaje que sirvan para acomodar el uazado definitivo de la 1i- 
nea fronteriza. 

4". Si en caso de decision adversa, debe el Gobierno Dominicano 
aceptarlo en todas sus partes. 

Inmediatamente despues, y a consecuencia del Plebiscito, se 
pacto la Convencion de 3 de julio de 1895. 

Al no aceptar su Santidad Leon XIii la W o n  de Arbitro se 
paralizaron las negociaciones, las cuales se reanudaron mediante h 
Convencion del 18 de agosto de 1898, cerrandose este proceso con 
la Convencion del 18 de mayo de 1899, resultado de la entrevista 
personal de los presidentes de Santo Domingo y Haiti en el Mole 
San Nicolas, y la de 1901. 

Por matarse de un asunto que reviste ex0epaonal importancia 
(la nulidad de dichas Convenciones), procware la mayor claridad 
en la exposicion de la materia. 

Si el compromiso, convencion previa para el laudo a r b i d ,  no 
pudo surtir sus efectos de derecho por haber declinado sus funcio- 
nes el arbitro elegido, queda, en este punto, reducida la cuestion: 



a. Nulidad del Tratado de 3 de julio de 1895; 
b. Si dicha nulidad es de pleno derecho +.m fw, 
c. Si confonne a las notas cruzadas entre los Agentes diploma- 

ticos de ambas Republicas, la designacion del drbiao no es 
la persona individual del Pontifice, sino la persona que, m el 
momenm del arbitraje, detenga el poder espiritual de la Sede 
Romana; 

d. Si en esa vimd el plebiscim es valido por llevar la solucion del 
punm en litigio, no al Pondfice Romano sino a la persona de 
un Pontifice. 

El actual secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Lic. 
Jose Maria Cabra1 y Baez, en una Memoria que fue muy comentada 
a raiz de su publicacion, en estos terminos expresa su concepm so- 
bre la validez de dichas Convenciones: uPodemos prescindir, dice, 
de la Convencion de 1901, creadora de la segunda Comision Mixta 
que no tuvo en realidad otro fin que dar solucion a un incidente, y 
debemos descutar la Convencion del Mole San Nicolas de mayo 
de 1899, que, como lo dejo dicho, nunca fue perfeccionada por la 
sancion legislatma; en lo que hace a la Convencion Arbitral de 1895, 
y a la adicional de 18 de agosm de 1898, si bien invocadas por la 
vecina Republica son radicalmente nulas, una vez que se apamui de 
la letra y del espiritu del Plebiscito, entre otras razones, al someter 
a la decision de Su Santidad la interpretacion derivada del llamado 
~ n r  quopost beUum de 1856 y no la interpretacion dominicana que 
ambuia al Tratado de 1874 la consagracion de la linea de derecho 
del Tratado de Aranjuez, que era lo estatuido en el mandato que so- 
lemnemente votara el pueblo*. d i  la Convencion de 3 de julio de 
1895, ni la del 18 de agosm de 1898, tienen, pues, existencia legal*. 

Y Machado cierra con estas annnaciones, uno de sus mas inte- 
resantes articulos: *Si no esta dentro del Plebiscito el Tratado de 
1895; si al no aceptar el Pontifice, quedo sin efecto 'nula' la clausula 
Y., y, por tanto invalido el resto de la Convencion, el estado ac- 
tualmente de ambas Republicas, a en derecho, exactamente igual 
al que precedio a la celebracion del arbitraje; y por consiguiente, 



ambos Estados se hayan en condiciones de d e ,  con un nue- 
vo compromiso, los puntos de hecho y de derecho del difenndo*. 

Tal es la buena doctrina, la misma que externan los mas reputa- 
dos profesores de D d o  Publico Internacional. 

En efecto: el compromiso es el* y es la mg&. M&, y esto 
es de la esencia del mismo, es indivisible. 

Costituyese juridicamente el arbitraje en el llamado natado de 
compromiso, en el cual las naciones litigantes nombran de un modo 
directo o indirecto el mbunal arbitral, exponen concretamente los 
puntos de hecho o de derecho que ha de juzgar, el termino dentro 
del cual deben dar su sentencia. y, nnalmente, se obligan a cumplir 
esta ultima una vez oficialmente pronunciada. 

El compromiso debe contener: 

1". El nombre del arbitro o arbitros, o por lo menos las reglas 
segun las cuales deberan elegirse. 

2". El objeto del arbiaaje y las pretensiones respectivas de los in- 
teresados. 

3". La designacion del criterio que han de seguir los arbiaos para 
dar su resolucion, si segun la equidad o por el derecho esmcto. 

4". El lugar donde deben tener lugar las deliberaciones, asi como 
el procedimiento ante el mismo. 

5". El termino dentro del cual deben los arbiaos dar su sentencia. 
(VQse Bulmerincq 5 87,4). 

En el proyecto de Reglamento del Instituto se admite que el 
compromiso sea previo para toda clase de dificultades que se susci- 
ten entre los Estados contratantes (Art 1". Convenio de La Haya 
Art  3 1). 

Si el plebiscito forma un todo indivisible; si el compromiso 
lo constituye asimismo; al no aceptar su Santidad Leon XiiI las 
funciones de arbitro, todas las demas clausulas del Convenio 
dejaron de tener fuerza obligatoria entre las partes conaatantes. 
Esta negativa cambio por completo la situacion de los intere- 
sados en el litigio. y asi (me valdre de las palabras del ilustrado 



jurisperito Lic. Cabra1 y B6ez) .<pudo decir con entera verdad a 
las Camaras haitianas el ministro de Relaciones Exteriores de 
aquel pais el dia 2 de junio de 1897: El gobierno no puede hacer 
ninguna otra cosa sino aceptar la situacion que la negativa del 
Soberano Pontifice ha creado a los dos paises, esto es, el *tu 
quo ante cmnprmnimrmw. 

El arbitraje puede quedar sin efecto por les siguientes causas: 

1'. 
2'. 
3'. Cesa, asimismo el arbitraje en caso que faltare alguno de loa 

arbitros, siempre que en el compromiso se designven expresa 
y personalmente los llamados a ejercer dichas funciones, por- 
que es de suponer que las partes habran hecho su eleccion, te- 
niendo en cuenta las circunstancias especiales de las personas; 
y como entonces faltan'a una de las principales garantias del 
mencionado Convenio, o habria de renovarse a t e  o quedar 
nulo el arbitraje. 

De ahi la nulidad de la Convenci6n de 3 de julio de 1895. 
Mns, ?se trata de una nulidad de pleno derecho? Dice Fiore 

en su consultada obra. Le h i t  Intm>rrti'onal Ccdijii rt sa unirtia 
jundiqur, los tratados se extinguen de pleno derecho: 

a. Por el consentimiento reciproco de las partes; 
e. Por el cumplimiento de la condicion resolutona. 

El objeto del ?fatado de 1895 fue someter a la decisi6n de un 
arbitro esta cuestion: si el Ah 4O. del Tratado de 1874 tiene el m- 
tido y da el derecho que le supone el Gobierno Haitiano, o el que 
le supone el Gobierno Dominicano. 

El r e h h  del S a m  Padre a desempenar el papel de mero in- 
terprete de una clausula de un convenio, hizo que se cumpliera 
19 condicion resolutoria, y consecuentemente quedo extinguido el 
susodicho Tratado de 1895. 



116 Andres Julio Mmiiollo 

Oso punto que estimo de su- importancia es el que dejo 
hnnuiado m esta proposicion que descompondre asi: 1'. Si con- 
forme a las no* cruzadas entre los agentes diplomatia~~ de ambas 
Republicas la designacion del arbitro no es la persona individual 
del Pondfice, sino la persona que en el momento del arbitraje, de- 
tenga el poder espiritual de la Sede Romana; 2'. Si en esa virtud el 
plebiito es vaiido por llevar la solucion del punto en litigio, no al 
Pontifice Romano, sino a la persona de un Pontifice. 

Por el Art. 2". del plebiscito se establece que al Sumo Pondfice 
encomiende el Gobierno Dominicano la funcion de Arbitro. Y el 
Poder Ejecutivo, al rectificar en fecha 3 de septiembre de 1895 el 
compromiso, dedara que d a  Convencion esta contraida en primer 
termino al objeto especial de deferir al juicio arbitral del Beatisi- 
mo Padre Leon XIIi, el conocimiento y decision del desacuerdo 
existente a causa de la interpretacion distinta dada por cada uno de 
los gobiernos al Art. 4O. del Tratado Dominico-Haitiano de 9 de 
noviembre de 1874. 

Es tal la claridad de los aludidos documentos al respecto de la 
designacion de la persona a quien se encomienda el cargo de juz- 
gador, que solo pueden llevar al animo dudas acerca de cualquiera 
de sus terminos los que tengan interes en que no se llegue a un 
deiinitivo acuerdo. 

Ahora bien: si el plebiscito determina la persona del Sumo Pon- 
dfice; si en el compromiso, convencion previa para el Laudo Arbi- 
tral, se indica la persona de S. S d d a d  el P a p ~ ;  si la ratificacion del 
Poder Ejecutivo de 3 de septiembre de 1895, habla del Beatisimo 
Padre Leon Xiii, es preciso estar a la lema y al espiritu de unos y 
otros insaumentos, sin que sea admisible alteracion alguna en los 
mismos, ni menos pueda entenderse modificada en su naturaleza 
o adicionada en sus estipulaciones dicha convencion arbiaal por 
las manifestaciones de los plenipotenciarios de Haid y de Santo 
Domingo, una vez que esas manifestaciones no pueden nowr el 
Tratado a que se refieren, no habiendo Plenipotencia suficiente 
que contniri'e lo fundamental de esta regla, porque equivaldria a 
arrogarse facultades que estan fuera y por cima de su mandato. 



De donde se sigue que al rehusar S. S. Leon XIiI conocer, como 
Arbiw, del diferendo dominico-haitiano cayo en su totalidad la 
convencion de arbitrajes.@ 

La muerte de Leon XIiI, una de las mas pwas glorias de la 
Iglesia, puso 6n a la validez del plebiscito. Las expresiones al Sumo 
Pontifice alli empleadas, no se refieren a nadie mas que al Pontifice 
reinante; porque si no se hubiera dicho: a la Santa Sede, o a la Sede 
Apostolica, o de otro modo que hubiera alejado la idea de persona 
individualizada para fijarla en la institucion que se hubiese querido 
indicar como arbitro. 

En la historia diplomatica de America hay precedentes. Por un 
tratado de arbinaie convenido entre Colombia v Costa Rica. finna- 
do en San Jose el'25 de diciembre de 1880, se ie confio el kgu de 
Arbitro a don Alfonso XII. Al morir este monarca sin haber dado 
su N o ,  Colombia declaro caduco el T m d o  de 1880; y en 4 de 
noviembre de 1896 se nrmo o w  por el cual se nombraba Arbiw 
al presidente de la Republica Francesa. 

Hubo en el parlamento espaiiol uno de esos hombres plenos del 
amor de la historia de su pueblo y de su raza, orador insigne, or- 
todoxo en religion y en politica tradicionalista, que al contemplar 
durante el reinado de Isabel 11 el estado de decadencia de Espana, 
y compararlo con el de las centurias preteritas, en las cuales la na- 
cion reveladora de un mundo dictaba leyes a los demas pueblos 
del orbe, el espiritu del incomparable orador, en vez de lanzar el 
aposwfe indignado, se recogia en la meditacion de su dolor para 
compadecer a la ninrr & lar rristcs &tinos, a quien por ironias de 
la fortuna le habia tocado asistir a los funerales del gran imperio 
que, a semejanza del romano, se dilataba por sobre todo el haz de 
la Tierra. 

Al general Ramon Caceres, presidente de la Republica, por 
rarisima y especial circunstancia, le ha tocado a su vez presidir 
los destinos del pais en momentos en que tras un problema de 



t d e n d  imporanciri cuya solucion pone a pmeb el @o- 
tirmo hosa> pero rcfiexivo, sarge otro pntiado de incertidumbres. 
Ese maBuepdo, sobre el que pesan los mas p v e s  compromi- 

sos wnuaidos consigo mismo y am la h i s t e  porque fue 61 quien 
pIesidi6 un gmpo de j6venes en una tormentosa d e  m que caia 
con estrepito -como a otro proposito se lee en ias h o m e r i b  un 
regimen dictatorial y tiranico. Como los coeroneos, Ins generacio- 
nes de lo porvenir habran de ver el nombre del actual magkado 
suscribiendo la Conve.nci6n DominimAmericana. Sabran, como 
nosotros, que durante su administracion se hizo la w n d 6 n  de la 
deuda mediante la contratacion de un emprestito por $20,000,000, 
y, por ultimq que la cuesti6n que desde hace mas de cuarenta anos 
viene agitando a los dos paism limitrokq al someterse al arbitraje, 
sera resuelta de un modo dennitivo. 

Taleselacemquemuestraasuswmpaai~~~~elchddano 
que esta investido hoy con el Poder Ejecutivo. levantd ma- 
~enelsenodenuesasCamarasalgunnmzpamprofvirwn 
profunda melanwiia las palabras del maravilloso orador espafioi; o 
por el wnuario habra quien diga que ese magisuado fue un wn- 
tinuador de la histoM de la Republica, intenumpida el dia mismo 
en que se erigio el patibulo para inmolar a Maria Trinidad Sanchez; 
O que se yerga para exclvnu con orgullo patriotico: *ese hombre 
de buena voluntad preparo los germenes de lo pommi~ mientras 
vosotro8 gastais vuesuas fuerzas en contener esa oleada que reduce 
las rocas a polvo y los hombres a la nada*? 

Que al descender del alto sitial a que le NCPP~OII sua conciuda- 
danos. para honra de su nombre, como otro monarca espafioi, no 
d que nos pinta la leyenda, taciturno y sombrio, sino el resucimdo 
por la Historia, prudente y sabio, pueua decir: no solo conserve la 
herencia de mis antepasados, sino que mis sucesores la reciben mas 
"y opulenta. 

Y penetrado de este concepto de Fiore, insistn en que se some- 
ta a Juez imparcial, mediante un n m  plebiscim, l. grave mes- 
tion de iimites. Porque no basta, como dice el eminente maestro 
italiano, que la justicia sea juscn: es ademas preciso que aparezca 



solidamente cimentada sobre los justos prinapios del daecho. Lo 
propio ha de decirse de la justicia arbitral para que su senanQP 
no solo db fin a los litigios sino para que tenga indiscutible valor 
moral, que fue el pensamiento que egit6 el espiritu del inmortai 
Pontifice Le6n Xiii para aceptar el augusto mllllsnno de h i t m  
en el diferendo existente enne las dos Republicas. 

Notas 

a. Dnrcbo In-arrlAlbum, por el Muqnen de O b  
b . L . A ~ L a i > u y r l D n m b o I m m u c i o n J . ~ o e s r i m e n i n ~ &  

para la Re-visra intiailoda Iae A ~ ~ t f I n t m d o d L m ,  de 
Washington, por el Dr. Alejandro h m ,  chileno. 

c DelaobrnLaiiitrr&I.RrpYblira&hrENdosUnUhr&C~porel 
Dr. J. M. Quijano Otero. 

d. Por haber demostmdo este publici*P, con nn d o  amdngmte y 
definitivo, su cabal conocimiento de tan inme~~ds imo asunto, ya que 
no es la suya labor de imprmisna61-1, hubiera podido ser habil y expum 
miembro en la mision que en estos mommtos se halia en Wpshington. 

d bis. Conocido es el origen del n o m h  de burarrmr. *En la parte 
septentrional de la isla abundaban los toros si- y los n u m  
pobladores di6rome a la caza de estos animales, cuya m e  secaban y 
ahumaban a h g o  Lento colocandola sobre barbacoas. El lugar donde 
hadan esta operaa6n se llamaba barun y el acto de secarla bonrarr, 
de donde tomaron el nombre de burarnar. Llameseles tambien iiiibus- 
teros, palabra derivada del ingles fnebouter, pirata o corsario que los 
franceses pronunciaban al prinapiofribOYLMI y despucSfibumnr,. 
D e s u e m q u e u i l a h ~ t e l a r b u s n n a r , y d m d F h  
fuibummn que se lee en la pagina 3 de la Memoria de la Legaaai do- 
minicana ante SS. Leon XUi, se m e t e  un m r ,  porque se ha querido 
hacer de una dos personas distintas. El termino de bucaneros ha sido 
siempre el que han usado los ingleses, en tanto que los franceses han 
dado al de iiiiw, y los espanoles al de piratas. Vease 
h vidrr m e l h  & P-'y .kS ~ M ' O W U  & 101 bme?US Cii  dn'gh m. 



e. Un esdtor de pm reputaci6n en h Amcricp maidionnl, quien se ha 
encarinado mucho con las teorias de Kal Rieter, relativas a la influencia 
telurica en la actuacion humana y que le han semdo para establecer 
sus famosos paralelismos entre la geograila y la cinlizacion, ha creido 
hallar rasgos diferenaales entre Venezuela y Colombia. Si la ciencia 
al demosuarlas nos pusiera de relieve las distintas caracteristicas de 
Pmbw pueblos, la necesidad de coexistir en un mismo temtorio, do- 
minicanos y haitianos, la necesidad, que es ley suprema, nos impone a 
todos el deber de corregir, en lo posible, mas que leyes inmutables de 
la nacunleza humanos sentimientos. 

f. He intentado demosuar en el nirso de la Conferencia que los haitianos 
no eran hostiles a los espanoles en el tiempo que precedio y subsi- 
guio inmediatamente a la Reconquista. Porque no valdria alegar, como 
razon de una anhpatia invencible, las luchas entre los habitantes de 
ambas colonias, pues esa hostilidad debia alcanzar, en lo que a los de la 
parte del Oeste se refiere, a los ingleses, contra quienes combatieron 
c da y largamente. Sin embargo, en un reciente estudio publicado en 
Haiti Politique ci Literrrfn y que I l m  por t i d o  d e  Roy Christophe et 
I'insuuction publique dans son royaume*, Charles Muiigat, su autor, 
a h  que Cristobal dio gran impulso a la insuuccion, y pan ello him 
venir profesores ingleses, quienes implantaron el metodo lancasteria- 
no, muy en boga en aquellos dias; porque era firme proposito de su 
voluntad hacer que los ninos haitianos no hablaran el idioma frances. 
Cristobal y los suyos no olvidaban que los franceses no les habian deja- 
do otra cosa rque ruinas materiales y la mas afrentosa miseria moral*. 

g. Qucmmm Dmnmuainr : Nar l imi tufmnt ik ,  par Dalbemar Jean Joseph. 
h. Coleccion General de Leyes y Decretos del Gobierno de Haiti. 

i. Hoy nueve de febrero de mil ochocientos veinte y dos, dia designa- 
do para la entrada y recibimiento de S. E. el presidente de Haiti, los 
miembros del Concejo Municipal se e rns lahn  a las 7 de la manana 
a la Puerta del Conde, a iin de recibir a S. E. como en efecto se le 
ha recibido, con todo el ceremonial determinado por las ordenanzas 
militares y las leyes civiles y politicas del pais. Despues de haber sido 



icompanPdo S. E. hasta la sala municipal y de h n W e  designada el 
primer lugar por la alta investidura que ostentaba, el ciudadano Jose 
Nunez de Canres, que hasta ese momento habia estado ai frente del 
Concejo ediliao, anuncio al presidente la ceremonia que se seguia en 
cnso idintico, la cual consistia en enmgar las llaves de la Ciudad, como 
para significar que esta se sometia a su mando, asi como el tenitono 
del cual a ella capid; pero S. E. mbumdo homenaje a los principios 
heroicos de una virtuosa modestia, no quiso sujetarse a semejante ce- 
remonia, diaendo que ello era incompatible con los sentimientos que 
le animan, los cuales no eran los de un conquistador, sino los de un 
padre, de un hermano, de un amigo, que venia a abnznr con toda la 
efusion de su alma, a los nuevos haitianos que se -'m a la famiua. El 
ciudadano Jose NuAn de Cacus, indicando un asiento de preferencia 
a S. E., pronunao un disnuu> anaiop a las arcuosfpncins, discurso 
cuyo fin no fue OPO sino reamendar al presidente los haitianos que 
se incorporaban a la Repuhlic?; los mismos que, por sus virtudes, eran 
dignos de toda su p m d o n .  Aunque Su Excelencia hubo manifestado 
su gran pcw por no poder entender la lengua castellana y no poder 
responder al discurso que le habia sido digido; ello no obnuite, aban- 
donandase a los impulsos de su corazon, recordo su nota ofiaal de 12 
de enero ultimo, en la cual se haya mmignada su propia profesion de 
fe, la misma que el pbiemo de esta parte hiw traducir, imprimir y 
publicar, y en la cual dio testimonio de que su dicha mas grande seria 
contemplar a sus nuevos conaudadanos bien penetrados de la rectitud 
de sus intenciones y persuadidos de que el se empefiaria en garantizar 
su seguridad futura y su tranquilidad interior. 
Todo el concurso respondio a estas palabras de S. E. con aclamacio- 
nes y los Htos de !Viva la Republica de Haiti! !Viva la independenaa! 
!Viva el Presidente Boyer! 
Inmediaeunente despues, S. E. se traslado a la Iglesia Catedral para 
asistir a un T e k  que fue cantado solemnemente en a&6n de graaas 
por el dichoso acontecimiento de ese dia. 
En fe de lo cual, nos, secrewio, hemos ruiactado el p-te proceso 
verbal, que S. E. el presidente de Haiti y d Concejo muniapal han 
firmado con nosorros. Asi limadas: BOYER, JosE NuNR.2 DE ~CERES,  

AND& MPEZ MEDRANO, Jd DE U CRUZ GAR* ~ ~ V I E R  MIuRA, 

AGIJSTfN &VELO, MIGUEL DE SAMTUWS, VICENIE 'ISIWU, 
~~IGUEL. GNECO, MIGUEL DE ~ V A S ~ T D A ,  -0. 



Andres Julio Montolio 

Haitianos: 

= El pabellon naaonal flota sobre todos los puntos de la isla que habita- 
mos! Sobre este suelo de libertad ya no hay esclavos, y no formamos 
todos sino una sola familia, cuyos miembros estan unidos para siempre 
entre si por una voluntad simultanea, que dimana de la concurrencia de 
los mismos interess; y asi estan en entera ejecuaon los articulos 40 y 
41 de nuestra constitucion. 
La reunion de los hijos de Haiti comenzada a obrarse de un modo 
dennitivo hace ires anos y que se halla cunduida por mi entrada en 
Sanm Domingo, a nadie ha costado lagrimas. <Quien desconocera, en 
esta feliz revolucion, el poder de Dios, que arregla los destinos de los 
pueblos? Despues de haber estado separados, <quC digo? opuestos los 
unos a los otros por la politica de los enemigos de nu- derechos, 
despues de muchos anos de acerbos dolores y guerras, su mano nos une 
y derrama en nuesaos corazones el balsamo saludable de la amistad y 
de la concordia. Tributemosle acciones de gracias, compamotas mios, 
por la proteccion singular que no ha cesado de dispensamos, y haga- 
monos dignos cada vez mas de tantos beneficios por nuesaa fidelidad 
al juramenm que hemas prestado de vivir siempre unidos, libres e in- 
dependientes. 
Mas para hacer durable la obra de nuestra reuni6n y consolidada la 
independencia de n u e m  pais, es necesario mmar en lo pasado leccio- 
nes de experiencia que os ensenen a evitar los escollos que no habeiis 
superado sino por un valor y heroicos sacrifiaos. Sabedores por vein- 
te y anco anos de vicisitudes de que las virtudes privadas y publicas 
del buen ciudadano, del patriota celoso, foman el amienm que debe 
conservar sin alteracion el edificio que habiis levantado para asegurar 
la existencia de vuestra posteridad; que vuestro amor a la Republica, 
vuestro respem a las leyes, vuestra obediencia a los magistrados, que 
son sus organos, sean constantemente la replica victoriosa que poda- 
mos oponer a los sonsmas de nuestros detractores y la justificacion de 
los 6Iantropos que han defendido y defienden nuestra causa. 



Poseedores de un suelo de maravillosa fecundidad, vuestra indus- 
ma agricola, al paso que reciba el vuelo que necesita, abrira vastos 
canales a las especulaciones del comercio extranjero, le asegurar6 
resultados lucrativos, y aumentar6 de este modo tuim vuestros 
recursos como las utilidades de las naciones que han solicitado 
y entretenido relaciones con nosotros; a aquella que mejor sepa 
prestar homenaje a nuestros principios es a la que concederemos 
por inclinacion natural la facultad de subvenir con mas amplitud a 
nuestro consumo, y comprar la mayor parte de las ricas produccio- 
nes de nuestro territorio. 
Ciudadanos: que fuisteis las primeras columnas conque el inmortai 
Petion erigio la Republica, considerad a i  presente el espacio inmen- 
so que habeis andado desde el dia en que, abjurando la dominacion 
extranjera, detenninasteis no volver a sufrirla, ham el en que os veis 
negados. Contemplad sin orgullo el munfo de vues~os e$oerzm y de 
vuestra perseverancia: siempre fuisteis dociles a la voz de vuestro jefe y 
dispuestos a sacrificarlo todo a la pama; continuad mosuandoos dignos 
de lo que habeis sido. 
Y vosotros, ciudadanos de la parte del E*, vosotros haMis sido desgra- 
ciados por largo tiempo: leyes arbitrarias y prohibitivas os han obligado 
a vivir en medio de las privaciones y del amlondramienm, con todo 
habia combatido para recobrar vuestros derechos; pero los que estaban 
encargados de dirigiros os vohieron a poner bajo la dependencia de 
la metropoli que os habia repelido de su seno nanzando con vuestra 
sumision. Al fin os habeis movido espontaneamente; habeis querido 
s u  libres y haitianos como nosotros y lo habeiis conseguido: olvidad, 
pues, vuestra antigua condicion, para no pensar sino en la de que vais 
a gozar; abrid vuespw corazones a la alegria; vuestra confianza en el 
gobierno no sera enganada: este se ocupara del cuidado de curar las 
prohuidas Uagas que ha formado en vosotros un sistema antiliberai; que 
en adelante no haya nublados que oscurezcan los hermosos dias que 
van a dar luz a la @a. 
jHaitianos! ien vano pretenderan nuestros enemigos alamur las poten- 
cias exuanjeras sobre la reunion de todo nuesw temmrio! Los prina- 
pios establecidos por los articulos 40 y 41 de nuestra Consticufion, que 
nos dan el oceano por iimite, son tan generalmente conocidos, como 
los designados en el Ardculo 5 del mismo acto, y por los cuales nos 
hemos obligado a no hacer jamas empresa alguna tendente a mtm la 
paz de nuestros vecinos. 



1% Andrts Julio Montdo 

Pueblo a g i d t o r  y guwero, los haitinnos solo se ocnpanln de los in- 
tereses de su patriq no se serviran de sus armas sino para defender su 
independencia n a a o d ,  si se h e s e  la injusticia de atacarlo; siempre 
guiemos, siempre compasiva, continuaran obrando con buena fe con 
los exuanjems que viviendo en* ellos r rsp~nren las leyes del pais. 
Mi destino era sin duda el insaumenm de que debia se- la Divini- 
dad para hacer uiunfar nuemp sagrada causa: solo a su proteccion es 
que ambuyo los sucesos que han acompanado mi adminisuacion desde 
que se pusieron en mis manos las riendas del Estado. 
He hecho constantemente cuanto ha dependido de mi para mereariq 
mis dias seran consagrados iguaimente a llenar religiosamente las obli- 
gaciones que me imponen la gloria y la prosperidad de Haiti. Yo tengo 
el derecho de contar con h cooperacion de todos mis conciudadanos, 
y contare con ella para elevar la nacion al rango que debe ocupar en el 
mundo civilizado. 
Bom. 
Por orden del presidente: 
El secretario general, B. INGI~W- 

Dado en el Palacio Naciond de Sanm Domingo, a 9 de febrero de 
1822, ano 1P de h Independencia de Haiti. 

Los habitantes de la parte del Este, privados desde mucho tiempo de 
la ayuda de Espana, habian soffido en ponerse bajo la dominacion de 
Colombia y lo habian propuesto a l  jefe de aquella Republica; pero este 
tardo mucho en responder y mienmas tanto habibndose divulgado la 
noticia entre ellos de que una amada francesa vendria a ocupar su 
territorio para conquistarlos, se decidieron a dar aviso al gobierno de 
Haiti para hacerle conocer la determinacion que habian tomado de 
minirse a sus hermanos de Occidente. 
Mienuas alimentaban esos deseos, tuvo lugar la reunion del Norte, y 
el senor Jase Justo de S i  debidamente autorizado por los principales 
habitantes de Sanm Domingo, se presento en el Cabo donde el Presi- 
dente y le hizo las primeras confidenaas. 
Poco despues, un tai A v ,  exuanjero, vino a ofrecerse al jefe del Estado 
para apoderarse de la parte del Este en nombre del Gobierno de Haiti; 
pero el Presidente, deseoso de que la reunion se efectuara sin que la 



patria tuviera que deplonr ia perdida de uno solo de ms hijns, rccham5 
sanejaatc proposicion tan amanria a su modo de pensu. La actitud 
quc se adopto aconsejado por sentimientos humnniwias y tambih por 
el inteees publico, no tardo mucho en recibir una digna mmpensn: a 
principios del &o 182 1, los habitantes de Santo Domingo reno~niwi 
las proposiciones hechas en el Cabo por el &m S h  (8 de enero de 
182 1). Mienuas tanto, el sefior Nunez de Caceq jefe de la faccion UP- 
mada dominicana, habla publicado un I).zn>iFam y una Cnu Cacrirrr- 
a'w>rrlque anunciaba una organizacion politica tan absurda como inmo- 
ral, puesto que estaba b a d a  en la esclavitud. La audad de Santiago fue 
la primera en promarenergicamend conua la monstruosa Republica 
proclamada por el doctor Nufiez de Ca-: el pabellon haitiano fue 
aili enarbolado con aansportes de jubilo; y ese noble ejemplo h e  muy 
pmnm imitado por las ciudades de Puerto Plata, de La Vega, San Juan, 
Neyba, Ama, Samana y en d o s  los otras puntos del territorio. 
El seiior Nuiia Caacres esaibio entonces al presidente para sondar 
sus intenciones, y este le hizo saber que habia Uegado el momento de 
que La iFh mtera~&biunrmiorrrmacgurm&gDbimio, y que 61 
(Nunez Cbceres) n apresuraba a dcmvfrnr obra. 

j. Vease el Voto P ~ s u s c r i m  por el Dr. Felipe Sancha Roman, en el 
diferendo Peru-Ecuatoriano en el Piio 1910. 

No cm& esas notas, sin hacer una ligera aclaracion ai r rsp~o de 
los documentos precedentemente copiados. Un lector de esos super- 
fiaaies, se dira sin reproches interiores: no hay razon pan dudar que 
d o s  los indigenas de la parte del Este de ia isla querian reunirse a los 
ciudadanos de la Republica haitinan, cuando en los susodichos docu- 
mentos se ven con frecuencia adhesiones de los habitantes de todas LPS 
comarcas que hoy constihryai la Republica Dominicana. 
La historia dira m su dia si ia obra de don Jose Nunez de Cbarrs 
fue premanira; si este ilustre jurisconsulto, cometio impPrPble error 

2 El Rcsidentc de Haiti, por su b j c  de 25 dc diciembre de 1821, dio a co- 
n o m  d Senador los hechos que vedan d e n d m e  en h pane del Este; y le 
adin so ooinion a r e n  de h amducm aue debia seWr en cules circunstancias. 
{por ~ a k e  publicados en lp ~ a n o r i n  elevoda a Su Santidad Leon XIII los 
orinades  oPrrPfoa del Mensrie v de h mnlatna6n del Senado. no oublim . . 
iqui Lbos 'documentos). (Noa del autor). 
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al p d a m a r  la Republica bajo los auspiaos de la Gran Colombia, co- 
nociendo las intenciones del vecino Estado; pero aun en su despaa ,  
el juicio de la posteridad, no obstante la humillaaon que experimento 
su orgullo de fundador de una Republica, al suscribir el acta del 9 de 
febrero, sera benevolo con el hombre que abandono para siempre, 
cuando sus enemigos le venaeron, la tierra donde vio la luz. 
Yo no vengo como conquistador, decia Boyer parodiando a Napoleon, 
mando este gran capitan enviaba a Espana su hasta entonces invenable 
ejercito. Ese es, precisamente, el lenguaje de los conquistadores. 



EL TRATADO DE RYSWKK 
Y LA ISLA DE SANTO DOMINGO 

A los Sm. Lu. C. Amisndo Rodrigun 
y Mamul &J. h e k e .  

Es el caso que Espana, que por Tratado de Ryswidr (1697) 
se habia visto obligada a ceder a Francia la seccion Oriental 
de la isla Espanola -la actual Republica de Haiti, se vio de 
igual manera obligada en merito del Tratado de Basilea (22 
de julio de 1795), a ceder a la Republica Francesa la restante 
porcion de la isla (Parrafo de un articulo publicado en La 
R e f i  Smd, de Nueva York, edicion de octubre ultimo, 
por R. Cuneo Vidal, del Instituto Historico del P~N).  

En el ano de 1893 se edito en la imprenta •áCuna de America* 
un folleto intituiado Lesfirmtiires dmnmim-baitimnes, en el cual 
figuran dos trabajos suscritos por los Sres. Saint Amand y J. N. 
Leger. Se refiere el uno a la reclamacion de la Corte de Espana 
en 1862 y a la respuesta dada por St Amand al Presidente de la 
Republica, por la cual insinua se abra en Madrid o en Port-au- 
Prince una conferencia, a iin de discutir y examinar los derechos y 
pretensiones de ambas partes, y tennina con una nota en la cual se 
anrma que el Ministro de Estado, despues de las primeras confe- 
rencias, no insistio en la reclamacion de su gobierno y reconocio la 
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existencia del derecho de la Repubiica de Hnid. El otro, publicado 
m La V d ,  es una d h a c i 6 n  mas de 1 s  pretensiones sostenidas 
por el vecino Estado, si no con toda justicia, por lo menos con m t a  
constancia como energia. En ambos, se habla de los tratados de 
Nimeg y de Ryswick, y los dos publiUstPs haitianos sostienen que 
por la generalidad de los terminos de los am'cuios W del de Ni- 
mega, y M del de Ryswick, permite suponer que es- dos impor- 
tantes convedones eran aplicables a la Colonia -ola y a los 
Establecimientos Franceses en la isla de Santo Domingo. Cierto es 
que Saint Amand declara que desde el ano 1630 hasta el 1777 no 
hubo otro derecho que el del mas fuerte. P& puia paaidm, era 
la sola ley que s e d a  de fundamento a los intrepidos aventureros de 
la isla de la Tortuga para disputar a Espana la colonia metropoli de 
la Qvilizacion del Nuevo Mundo. 

El distinguido diplomatico seiior Leger, en una nota del mismo 
estudio que comento, escribe que segun Plaade Justin (Hhirc  dc 
Saint Dmnmgw ou Hah) el Tratado de Ryswick habria fijado los 
limites de las posesiones francesas en la punta del cabo Rosa por la 
costa septenmonal y en la punta de la Beata para la costa meridio- 
nal. d o s  proponemos 'continua Leger' publicar este Tratado en la 
monografia que consagrarnos a la cuestion hnterizam. 

Ya para el tiempo en que con empenosa soiiatud se hada cir- 
cular tan interesante folleto, me ocupaba en estudiar la Historia 
de los dos Estados que ejercen la soberania de la isla. Consultaba 
opiniones, leia autores de ambos paises, pero por ninguna parte 
wpezada con el instnimento justificativo, fuente inequiwm para 
la conviccion del investigador una vez que solo asi, con el dato a 
la vista, puede aquel encauzar las corrientes dispersas y determi- 
nar de una vez y para siempre la verdad de un punto oscon>, hasta 
entonces. de la Historia en relacion con un hecho o una serie de 
hechos que en el andar de los dias fue como valia insuperable para 
que surgiese a plena luz la realidad vivificante hasta conseguir el 
a a e m  de la justiaa con la rectificacion de un error trascendental, 
porque con su repeticion habia adquirido la fuerza y el valor de un 
-0. 



Porque se explica uno que al apreciar un hecho cualquiera de la 
historia se noten discrepancias en la manera de apreciarlo cuando 
son muchos los que tratan de establecer la sintesis filosofica mas 
completa y acabada del cuadro que se desenvuelve en derredor del 
hecho historico estudiado, y que no todos los investigadores cuen- 
tan con los mismos elementos de juicio para hallar, tras paciente 
estudio, la verdadera razon del fenomeno que produjo en deter- 
minado momento una revolucion sin precedentes en la conciencia 
de una gran parte de la humanidad, como lo fue, por ejemplo, la 
Reforma, o conmociones que se han perdido en el dedalo de los 
demas acontecimientos por no dejar esas huellas profundas que m 
el decurso de los tiempos indican al pensador que por alli pasaron 
civilizaciones cuyos despojos todavia merecen el homenaje de los 
hombres de ciencia. Pero se m, insisto, en la apreciacion de un 
hecho real, inequivoco, no discutido por nadie, solo que este na- 
rrador permanece aferrado a la clasica escuela que se contenta con 
animarse a la opinion que cuenta con el mayor numero asi sea 
de copistas, y que no tiene, en ultimo analisis, mas opinion que la 
de otro sobre los hechos mismos; mientras que el verdadero in- 
vestigador saca la historia del molde de la simple exposicion, mas 
literaria que cientifica, que abruma con la emdicion de segunda 
mano, porque nunca va hasta las fuentes originales; y si muchas ve- 
ces procura embellecer el cuadro historico con los arreos del arte, 
busca convemrla en ciencia, al sujetarla con rigurosa mktodo a las 
exigencias de una severisima m'tica 

En el caso que se contempla, no se trata de puntos de vista 
distintos sobre datos o hechos historicos de ambiguedad probada, 
apreciados por leales indagadores de la verdad, o de dudas nacidas 
del conflicto entre dos o mas expositores de la misma cuestion; 
por donde se ha mido en la cuenta de que ha faltado la suficiente 
depuracion critica; sino que se esta en presencia de conjeturas que 
no tienen mas apoyo que la gencrdidud de Iris expresiones contenidas 
en las clausulas de un tratado. 

Cuando en 191 1 Manuel A. Machado escribia para el Lidn 
Dimio interesantes y numerosos articulos sobre el deslinde de 
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nuesiras fronteras, en el primero de la serie, a guisa de nota, apunto 
que d o s  los esaitores tanto de Santo Domingo como de Haiti 
que disertan sobre la materil enumeran entre los tratados el de 
Ryswick, pero que el Lic. Apohar Tejen rectificaba semejante 
error, porque en su estada en La Haya habia leido el consabido 
tratado en la& y pudo comprobar que ninguna clausula del mismo 
se referia a la isla de Santo Domingo. 

A poco di a la publicidad un folleto intitulado Rcnrmm & una 
cudon, y si nada dije de tal tratado h e  sencillamente porque no 
conocia el texto en toda su extension, ni tampoco habia leido un 
comentario que viniese siquiera a desvanecer dudas. Todos afir- 
maban que por ese tratado se reconocia un derecho al soberano 
cuyos subditos disputaban a los espanoles palmo a palmo una parte 
del territorio que sirvio de asiento a la primen colonia fundada 
por Espana en el Nuevo Mundo. Y es ahora, ya en mis manos el 
famoso convenio, cuando he alcanzado a descubrir entre papeles y 
libros ordenados para emprender un estudio que constituyese no 
solo gloria para el afortunado poseedor de tan rica cantera, sino 
estimulo para quienes con animo decidido y voluntad energica, no 
descansan hasta lograr por su solo esfueno o con el connino de 
o m ,  esclarecer una cuestion de positivo valor historico, hasta tal 
punto que aun los mas interesados en la defensa de un criterio, 
si erroneo, por mucho tiempo propagado y sostenido se declaren 
vencidos y convencidos ante un fallo que tiene su fundamento en 
la verdad irrecusable. 

Una confrontacion del Tratado con las afirmaciones de pu- 
blicistas e historiografos de los sucesos de aquellos dias oscuros 
de la colonizacion de este hemisferio, nos revela que: o no se 
habia estudiado con cuidadosa atencion el convenio celebrado 
entre Luis XIV y Carlos ii firmado en Ryswick el 20 se sep- 
tiembre de 1697, ratificado por Francia en Fontainebleau el 3 
de octubre, y por Espana, en Madrid, el 8 de octubre del mismo 
ano; lo que es muy posible, o lo que es mas posible aun que 
cuantos de el trataron con aparente activa diligencia descono- 
cian su contenido. 



Si embargo hada sesenta y cinco anos, en 191 1, que un i l u m  
escritor frances, M. R Lepelletier de Saint-Remy, publicaba en Pa- 
ris una obra de mkrim indiscutible intitulada Sanir-Dominguc tndr 
ct rolution nouvcik de b mestion Haitimc.. . 

Historiador honrado, serio y docto, demos116 que la h c i 6 n  
del escritor haitiano no tenia las garantias del hecho historico bien 
comprobado, sino que se trataba de una verdadera leyenda despro- 
vista de todo fundamento. 

Vease como dilucida el diligente y bien informado historiogrn- 
fo, en aquella sazon Auditor en el Consejo de Estado, la asevera- 
cion de M. Placide Justin: Uno de los ultimos escritores que han 
discurrido sobre la hismria de Santo Domingo, hace remontar a la 
paz de Ryswick la primera delimitacion regular de los dos temto- 
nos, *Luis m, cuya habilidad era notoria, obtuvo la cesion de la 
parte de Santo Domingo que el derecho de la conquista habia he- 
cho francesa en el transcurso de cuarenta aIios, pero que el misno 
derecho podia tambien hacerla espanola por segunda vez. Segun 
este matado, los limites de las posesiones francesas fueron fijados en 
la punta del cabo Rosa, por la costa septenmonal y limitados de un 
lado por las ciudades de la Isabela y de Santiago; y en la punta de la 
Beata por la costa meridional•â. 

Y mas adelante agrega: *En 1730 se establece una nueva de- 
limitacion, mas no fue sino en 1776 que estos arreglos recibieron 
una forma legal y se terminaron con un tratado definitivo conocido 
con el nombre de Tratado de Limites*. (Hirtoirc Politique, por M. 
Placide Justin, pag. 98, etc. 129). 

Tantos errores como palabras. En primer termino, en el texto 
del Tratado de Ryswick nada hay que de modo especial se refiera a 
Santo Domingo, ni en sus numerosos anexos, que hemos leido has- 
ta la ultima linea, ni en el Dcrccbo Publimfundado mbn los tratados, 
de Mably, que hemos consuitado como medio de comprobacion. 

La sola clausula de esta importante convencion que puede 
aplicarse a la colonia es el Am'culo M, el cual reproducimos ii- 
teralmente: Ledit seiguew roi &S-chretien fera ausse restituer a 
S. M. C. toutes les villes, places, pom, chateaux et postes, que ses 



armees out, ou pourraient avoir occupes jusqu'au jour de la paix, 
et meme depuis icelle, en queIque linr drc monde qu'ils soient situes, 
comrne pareillerment sadite Mageste Catholique fera restituer a 
S. M. T. C. mutes les places, fom, chateaw et postes, que ses ar- 
m& pourraient avoir occupes durant cene guerre jusqu'au jour de 
la publication de la paix, et en quelques liew qu'ils soient situes. 
(Lease el Tratado que se publica en otro lugar). 

Como se ve, no hay sino las palabras ES a T ~ l . g v i i r ~  LUGAR DEI. 

. \ i c swo  que sean de una aplicacion posible a la colonia. Mas, ;se po- 
dria decir por esta gmtraIihd m Iris cxpnsones, que ellas entranan la 
idea de una posesion anteriormente admitida? 

Nos hemos remontado al Tratado inmediatamente anterior al 
de Ryswick, es decir, al de Nimega del 17 de septiembre de 1678; 
y no ha sido poca nuestra sorpresa al ver que el articulo del cual 
acabamos de dar el texto, es la reproduccion literal del M c u l o  VI1 
de este ultimo tratado. En segundo lugar, no existe ninpin vestigio 
o rastro de una convencion, aun local, concluida en 1730. Estc ano 
es precisamente uno de aquellos en que no ocurrio nada de impor- 
tante al respecto de este asunm, como es facil comprobarlo can 
el auxilio del minucioso resumen de Moreau de Saint-Mery quien 
pasa de 1729 a 1732. 

En tercer lugar, la gran convencion, aquella cuya fecha se ha 
precisado, no es de 1776 sino de 3 de junio de 1777. Es la Conven- 
cion provisional, la que lleva la fecha 9 de febrero del ano indicado. 
Por ultimo, no existe cabo Rosa en ninguna Carta, ni aun en la 
que Mr. Placide Justin da al terminar su libro y que ha sacado del 
detestable mapa politica de 1825. En lo que se refiere a las ciudades 
de la Isabela y de Santiago entre las cuales el coloca los limites 
cuestionados, no diremos otra cosa sino que la primera dejo de 
existir desde los dias de Cristobal Colon, aunque no podemos dejar 
de apuntar que el emplazamiento que indica la •ápunta Isabelicam a 
la cual ella ha dado su nombre, se halla a cerca de veinte leguas mas 
al Este que la Iinea figurativa trazada sobre la misma Carta. Por lo 
que hace a Santiago esta a veinticinco leguas por lo menos, siempre 
mas al Estc que esta misma Iinea. 



Hay que confesar que es dificil proceder con mas ligereza. 
Resulta, pues, del estudio que hemos hecho de esta importante 

cuestion, la siguiente singular evidencia: uque ninguna convencion 
regular, entablada oficialmente de gabinete a gabinete, habia reco- 
nocido el derecho de Francia sobre el temtorio que formaba desde 
hacia mas de un siglo uno de los mas bellos florones de la corona de 
Espana: Ella dejaba coger, no daba nunca. Todas las delimitaciones 
se hacian de gobernador a gobernador, a titulo provisional. Si la 
Corte de 'Madrid decia algunas veces si, jamas lo escribia*. 

La monografia que sobre la cuestion fronteriza prometio pu- 
blicar, desde el ano de 1888, el ilustre diplomatico J. N. Leger, a 
la cual acompanaria el Tratado de Ryswick, no se figura en alguna 
de las obras de tan laborioso publicista, pues solo conozca de el 
Haiti, mti hlrtoire cr res dennneurs, merced a la bondadosa deferencia 
del autor, quien poco antes de su lamentable muerte, me dedico 
un ejemplar del interesante libro. Este se edito en The Neale Pu- 
blisching Company (Nueva York and [Vashington), por el ano de 
1907, y alli se lee: *Por dicha para los colonos de Santo Domingo, 
la Paz de Rysrick, concluida en 1697, puso nn a las hostilidades. 
Luis m, obtuvo una cesion regular de la parte &dental de la 
isla, cuyos limites se fijaron en la punta del cabo Rosa, al norte, y 
en la punta de la Beata, al sum. 

.Murio este eminente escritor y politico haitiano sin rectificar el 
error que desde tanto tiempo venia sosteniendo. 

Al poner fin a este estudio, me pregunto: <que valor tiene para 
nosotros el Tratado de Ryswick, fuera del que por su rancio abolen- 
go ostenta, a manera de esos monumentos que el tiempo se encarga 
de consagrar, y de generacion en generacion se va repitiendo una 
leyenda que acrece o agranda el merito de los mismos? 

No hay duda que para la elucidacion en el futuro de los res- 
pectivos derechos temtoriales, no favorece a las partes que han 
sostenido en larga e importante controversia, pretensiones dia- 
metralmente opuestas; pero siempre es oportuno restablecer en 
su lugar, con la simplicisima exposicion del hecho real, la verdad, 
negada o desconocida por pasion o por falta de una irreprochable 



y  pulosa osa critica, ya que aqueh se adelanta cuando se la busca 
desintemadamente, porque es innegable que la mejor fuente de 
investigaciones historicas se halla, no solamente en los ordiivos, 
sino en la mente y en el alma del estudioso, siempre que una y 
otra esten despojadas de todo prejuicio o prevencion, comoquiera 
que es enmnces mas intensa, mas fecunda y mas luminosa la obra 
realizada. 

Pero si para nnes locales el 'Ratado de Ryswick unicamente 
tuviese la aumridad de los siglos, para la filoso6a de la Historia 
el nos ensena que hace mas de dosdentos aiios se celebraba enue 
monarcas poderosos un tratado para poner cese *en la guerra mas 
snngnenta que ha afligido a Europa, desde mucho tiempo*, y nos 
hace buscar en los anales de los pueblos y en la remotidad de la His- 
mria el motivo o la causa de tantas guerras a m o  han devastado el 
mundo. Cierto es que solo en los origenes de las sociedades vemos 
triunfante el canibalismo, uque es el pecado original de todas las 
mzaw, con lo cual se demuestra que el hombre es a veces mas faoz 
que los lobos y los perros, ya que esms de ordinario no se devoran 
entre si. 

Las grandes Esados se coastituyenm despues de reaiizar la 
conquista de sus vecinos; y las guerras mas aueles fueron las de 
los pueblos nomadas, siempre depredadoras. Las conquistas de 
Tamerlan y de Gengis Khan no tuvieron otra mira que el robo. 
Asimismo se orgsnizamn las grandes monaquias de la antiguedad: 
Egipto, &a, Penia, la Gracia de Alejandro, entre las razas blan- 
cas; China y los imperios de la America del &no, m medio de los 
mongoles o mongoloides: 

En tiempos no muy distantes, se hacia la guerra si no con nnes 
exactamente identicos a los que se realizaban en la antiguedad, por 
lo menos con la misma meldad que enantes. 

Dice Letounieau que el lenguaje que usaba d Rey-Sol era el 
mismo que hubieran podido emplear Carnbises o Jerjes. 
h USOS de la guerra, aun entre europeos civilizados, son la 

negacion de los mas elementales principios de la moral. qu6 
mas? Grocio, maestro doctisimo, nos dice que en la guerra se 



puede asesinar, envenenar, pasar a filo de cudiillo las poblaciones, 
sin distincion de edad ni de sexo; saquear, despojar las sepui~ios, 
mentir y violar. 

Cualquiera se &a a distnrrir para dejar sentado que la guc 
rra es la ultima evolucion de la M e .  

.El iiiosofo del Koenisberg ensefiaba que si la paz papemn es 
impracticable, era, sin embargo, indefinidamente a p r h b l e .  

El autor antes citado, el gran sociologo Lenninieau, hacia el 
ano de 1893, con la autoridad que le daba una cultura extensisima, 
gran filosofo, maestro en Francia, en donde solo se galardona a 
los sabios, en una serie de conferemias abarco todo el problema 
de la guerra con sus antecedentes y consecuencias, y presento 
como solucion para resolver en lo porvenir y en justicia las graves 
cuestiones que preocupan a los estadistas de todas las naciones, 
medios de eficacia incuestionable para abolir la guerra, y sefiala 
o presenta como uno de los mas importantes el que tiene por ob- 
jetivo el mejoramiento de las formas politicas; la transformacion 
de las monarquias en democracias verdaderamente republicanas. 
Porque todas las monarquias y todas las aristocracias son hijas de 
la guerra. 

La guerra actual, mucho mas sangrienta, mucho mas desola- 
dora que la que cesaba en 1697, mediante el Tratado de Ryswick, 
pone en la ruta a los hombres del derecho y de la justicia, para ha- 
llar aquelia senda que uazaba un dia que nunca olvidare, el doctor 
Baldwin, como presidente de la subsemon de Derecho Publico en 
el 2". Congreso Ciendfico Panamericano, cuando declaraba: uUn 
derecho publico en el mundo tiende a la unidad como fruto de 
annonia. Seiiala nada menos que la posibilidad de una ciudadania 
mundial y tiene en cierto punto de vista la fe de los poetas y los 
videntes de todas las generaciones, de que nos &@nos o m&- 
namos hacia una edad de oro cuando la voluntad de Dios se cumpla 
asi en la tierra como en el cielo,. 

Para ese tiempo se habra cimiplido tambih d nticinio del 
pensador niso N o v i m  alas nacionalidades llegaran a concluir un 
vasto conjunto de arreglos que kmmran el c6digo del Derecho 
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Piiblico internacional. El primer articulo de este codigo dira que 
cada grupo de pueblos es libre de disponer de sus destinos-. 

No se debe desesperar de que el desolante vue virtir de los anti- 
guos habra de pasar como pasa susurrante y mste la onda azul a la 
hora melancolica en que a la orilla de nuesw turbulento mar Cari- 
be viene a morir perezosa y fatigada despues de una lucha ciclopea 
entre aleves y medrosas sirtes 

Y ese ideal habran de verlo realizado las generaciones ventu- 
ras cuando el espiritu guerrero haya desapa&ido de la conciencia 
humana, al amparo de la verdadera demmcia,  de la democracia 
cristiana, porque entonces se habra cumplido la voluntad de Dios, 
asi en la tierra como en el cielo. 

lo de enero de 1919. 

Tratado de Paz 

celebrado entre Luis IW, Rey de Francia y Carlos JI, Rey 
de Espana, por el cual todas las Conquistas, Ocupaciones y 
Reuniones hechas por Su Majestad Cristianisima a Su M. 
Catolica, tanto en Espana como en los Paises Bajos, despues 
del Tratado de Nimega, son restituidas, con excepcion de 82 
ciudades, villas y lugares especificados en una lista separada. 
El Rey Cristianisimo promete tambien enwgar la ciudad de 
Dinant al Obispo, y por su recomendacion, el Rey Catolico 
devolvera la Isla de Ponza al Duque de Parma. Hecho en 
Ryswick, a 20 de septiembre de 1697. 

En el nombre de Dios y de la Santisima Trinidad, todos los 
presentes y por venir, seales notorio que, en el curso de la 
guerra mas sangrienta que ha afligido a Europa desde mucho 
tiempo, le plugo a la Divina Providencia prepararle a la Cris- 
tiandad el fin de sus males, conservando un ardiente deseo de 
la paz en los corazones del Altisimo, Excelentisimo y Podero- 
sisimo Principe Luis Decimo Cuarto, por la Gracia de Dios 



Rey Cristianisimo de Francia y de Navarra, y del Altisimo, 
Excelentisimo y Poderosisimo Principe Carlos Segundo, Rey 
Catolico de las EspaiIas, quienes deseando por igual concu- 
m r  de buena fe y en cuanto este en ellos, al restablecimiento 
de la tranquilidad publica, y no teniendo por otra parte en 
miras sino el hacer esta solida y perpetua, por la equidad de 
sus condiciones, dichas majestades han consentido en primer 
lugar, en reconocer para ese fin la mediacion del Altisimo, 
Excelentisimo y Poderosisimo Principe, de Gloriosa Memo- 
ria Carlos Undecimo, por la gracia de Dios, Rey de Suecia, 
de los godos y de los vandalos; pero una muerte subita vino 
a destruir la esperanza que Europa toda habia tan justamente 
concebido en el feliz efecto de sus Consejos y de sus buenos 
Oficios, dichas Majestades, persistiendo en su resolucion de 
detener cuanto antes la efusion de tanta sangre Cristiana, 
estimaron que lo mejor que podian hacer era continuar re- 
conociendo en la misma calidad al Altisimo, Excelentisimo y 
Poderosisimo Principe Carlos Duodecimo, Rey de Suecia, su 
hijo y su sucesor, quien, por su parte, ha continuado con el 
mismo celo por ia aceleracion de la Paz entre sus Majestades 
Cristianisima y Catolica en las Conferencias que al efecto 
se han celebrado en el Clstillo de Ryswick, en la Pmvin- 
cia de Holanda, entre los Embajadores Emaordinarios y 
Plenipotenciarios nombrados por ambas partes, a saber: de 
parte de Su Majestad Cristianisima, el senor Nicolas Au- 
gusto Harley, Caballero, senor de Bonneuil, Conde de Cely, 
Consejero Ordinario del Rey en su Consejo de Estado; senor 
Luis Chevalier Ve rjus, Marques de Trean, Baron de Couvay, 
Consejero Ordinario del Rey en su Consejo de Estado, se- 
nor de Boylay, de las dos Iglesias de Fort Isle, del Meuillet 

~ ~ 

y otros lugares, y el Senor ~ r a n ~ i s  de Callieres, Caballero, 
senor de Callieres, de la Rochellay y de Grigny- Y de parte 
de Su Majestad Catolica, el senor don Francisco Bernardo 
de Quiros, Caballero de la Orden de Santiago, Consejero 
del Rey en su Consejo Red y Supremo de Castilla, y el senor 



Luis Alejandro de Scockart, Conde de Tirimont, B d n  de 
Gaesbeck, Consejero en el Consejo Supremo de Estado de 
los Paises Bajos en Madrid, de los de Estado y Privado en 
los mismos paises. Quienes, despues de haber implorado la 
asistencia divina, y haberse comunicado respectivamente sus 
Plenos Poderes, cuyas copias seran insertadas textualmente 
al nn del presente T m d o ,  y despues de haber hecho debi- 
damente el canje por mediacion del senor Nicolas, Baron de 
Lienroot, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
Su Majestad el Rey de Suecia, quien desempeno sus funcio- 
nes de Mediador con toda la prudencia, toda la capacidad 
y toda la equidad necesarias, se ha convenido a la gloria de 
Dios y en bien de la Cristiandad, en las condiciones cuyo 
tenor es como sigue: 
1. Es convenido y acordado que en lo suCesm0 habra buena, 
h e  y duradera Paz, Confederacion y P e r p e ~ a  Auanza y 
Amistad e n m  los Reyes Cristianisimo y Cat6lico. sus hijos 
nacidos o por nacer, sus Herederos, Sucesores y Herederos, 
sus Reinos, Estados, P k  y subditos, que se amaran mu- 
tuamente como buenos hermanos, procumndo con todo su 
Poder el Bien, la H o m  y la reputacion de uno y otro, evi- 
tando de buena fe y en cuanto les sea posible, lo que pudiera 
c a d e s  reuproc~mente algun perjuicio. 
11. Como consecuencia de esta Paz y buena Union cesaran 
todos los actos de hostilidad entre dichos Seiiores Reyes, sus 
subditos y vasallos, tanto por mar y o- aguas como por tie- 
m, y m general en todos los lugares donde se esta llevando a 
efecto la guerra con las armas de Sus Majestades; mto enue 
los ej6rcitos como enue las guarniciones de sus Plazas, y si 
a esto se conaviniese con la toma de una o mas plazas, sea 
por ataque, por sorpresa o por acuerdo, y aun si se hicieren 
prisioneros o se cometiesen onrw actos de hostilidad por ca- 
sualidad o de otro modo, la contravencion sera reparada por 
ambas pvtes y de buena fe, sin tardanza ni dificultades, resti- 
tuyendo sin ninguna disminucion lo que haya sido ocupado, 



y poniendo en libertad a los prisioneros sin rescate ni pago 
de gastos. 
m. Todo motivo de enemistad o de desavenencia quedan5 
extinguido y abolido por siempre. De ambas parres habra 
un olvido y .&tia perpetuos de todo lo que se ha hecho 
durante la presente guerra, o con ocasion de la misma, sin 
que en lo porvenir se pueda bajo ningun pretuto, ni di- 
recta ni indirectamente hacer ninguna investigacion por la 
via Judicial o de otro modo, con ningun pretexto y dichas 
Majestades, sus subditos y adherentes no podran manifestar 
resentimiento ni pretender ningana clase de repiiraciones. 
IV. Le seran entregadas y dejadas en Poder, Dominio y So- 
berania de Su Majestad Catolica las Plazas de Gerona, Rosa 
y Belver en el estado en que fueron tomadas con la d e r i a  
que alli se encontro entonces, y todas las demas Ciudades, 
Plazas, Fuertes, Lugares y Castellan'as cualesquiera que ha- 
yan sido ocupadas durante esta Guerra por los Ejercitos de 
Su Majestad Cristianisima, y despues del Tratado de Nimega 
en el Principado de Cataluna o en oua parte en Espana. Sus 
Pertenencias, Dependencias y Anexos seran entregados en el 
estado en que estan actualmente, sin conservar nada, reservar, 
debilitar o deteriorar. Sera igualmente entregado al Poder, 
Dominio y Soberania de Su Majestad Catolica, la Ciudad de 
Barcelona, Fuertes y Fortificaciones que de ella dependan 
con todas sus Pertenencias, Dependencias y Anexos. 
V. La Ciudad y Fortaieza de Luxemburgo, en el estado en 
que se halla actuaimente, sin derribar nada, variar, disminuir, 
debilitar o deteriorar de las Obras, Fuertes y Fortificaciones 
de la misma, con la d e n O  que se hallaba cuando la toma- 
ron; juntos con la Provincia y Ducado de Luxemburgo y el 
Condado de Chiny en todas sus consistencias y todo lo que 
comprenden con sus Pertenencias, Dependencias y Anexos, 
seran entregados y devueltos al Poder, Soberania, Dominio y 
Posesion del Rey Catolico, de buena fe, para que las disfrute 
dicho Senor Rey Catolico, tal cual lo hizo o pudo hacer en la 



epoca del T m d o  de Nimega o antes, sin nada retener ni re- 
servar, con excepcion de lo que ha sido cedido a Su Majestad 
Cristianisima por el presente Tratado de Paz.. 
VI. La Fortaieza de Charleroi sera igualmente entregada al 
Poder y Soberania de Su Majestad Catolica con su Depen- 
dencia, en el estado en que se halla actualmente, sin nada 
rompu, dembar, debilitar o deteriorar, asi como la artilleria 
que en ella se hallaba cuando fue tomada. 
W. Sera entregada tambien a la Soberania, Dominio y Po- 
sesion de Su Majestad Catolica, la Ciudad de Mons, Capital 
de la Provincia de Hainaut con sus obras, Fortificnciones 
en el estado en que se hdan  actualmente, sin nada romper, 
dembar, debilitar o deteriorar, junto con la artilleria que 
alli se h d o  cuando la toma, y el Arrabal de Prebostazgo, 
Pertenencias y Dependencias de la misma ciudad en toda su 
consistencia como de ella disfruto el Rey Catolico o pudo 
dishtar en la epoca de dicho Tratado, o antes, asi como la 
Ciudad de Ath en el estado en que estaba cuando se tom6 la 
ultima vez, sin nada romper, dembar, debilitar ni deterio- 
rar de sus Obras, con la artilleria que se encona6 entonces, 
asi como sus arrabales, Castelianias, Pertenencias, Depen- 
dencias y Anexidades, cual fueron cedidas por el Tratado 
de Nimega, con excepcion de los lugares que se nombran a 
continuaci6n, a saber: la Villa de Anthoin, Vaux, Guarron, 
Reinecroix, Bethome, Constantin, Le Fief de Paradis, com- 
prendidos estos ultimos en el distrito de Toumaisis, y dicho 
Fief de Paradis, por conmbuir con los lugares de Kain, Ha- 
&es, Meles, Mourwurt, Kain le Mt. St. Audebert, o de la 
Tiinite, Fontenw, Maubray, Hemies, Caluelle, y V~ers, con 
sus Parroquias, Pertenencias y Dependencias quedaran sin 
nada reservarse de ellas en Poder y bajo la Soberania de Su 
Majestad Cristianisima, quedandolo demas de la Provincia 
bajo la Soberania de Su Majestad Catolica, sin perjuicio, sin 
embargo, de lo que ha sido cedido a Su Majestad Cristianisi- 
ma por los tratados anteriores. 



W. Le sera enuegada al Poder, Dominio, Soberania y Po- 
sesion de Su Majestad Catolica la Ciudad de Coumay, en su 
estado actual, con la artilieria que en ella se encontro cuando 
su ultima toma, junto con la Castellania de dicha Ciudad, 
Pertenencias, Dependencias, Anexos, de conformidad con el 
Tratado de Nimega. 
M. Dicho Senor Rey Cristianisimo hara tambien restiniir 
a Su Majestad Catolica todas las Ciudades, Plazas, Fuertes, 
Castillos y Puertos que sus Ejercitos han podido haber ocu- 
pado hasta el dia de la Paz, y aun desde ese dia, en nurlguier 
parte del mundo que esten situadas, como igualmente dicha 
Majestad Catolica hara restituir a su Majestad Cristim'sima 
todas las Plazas, Fuertes, Castillos y Puestos que sus ejerci- 
tos pudieran haber ocupado durante esta Guerra hasta el dia 
de la Publicacion de la paz, y en cualquier lugar que esten 
situados. 
X Todos los lugares, Ciudades, Pueblos, Plazas y Vdas que el 
Rey Cristim'simo ha ocupado y reunido desde el Tratado de 
Nimega en las Provincias de Luxemburgo, Namur, Braban- 
te, Flandes, Hainaut y otras Provincias de los Paises Bajos, 
segun la lista de dichas reuniones presentada por Su Majes- 
tad Catolica, en las Actas de esta Negociacion, y cuyas copias 
se anexaran al presente tratado, le quedaran a Su Majestad 
Catolica en absoluto y por siempre, con excepcion de las 82 
Ciudades, Villas, Lugares y Pueblecitos contenidos en la lista 
de excepcion que ha sido tambien suministrada de parte de 
Su Majestad Cnstiankima y que Ella pretende, por razon 
de Dependencia de las ciudades de Barlemont, ~ i u b e u ~ e  y 
otras cedidas a Su Majestad Cristianisima por los ~ r a & d A  
de Aix-la-Chapelie y de Nimega. Con respecto a los 82 lu- 
gares amba mencionados solamente, cuya lista tambikn sera 
anexada al presente Tratado, ha sido convenido que se nom- 
braran enseguida, despues de la firma del presente Tratado, 
Comisarios por ambas partes tanto para determinar a cual 
de los dos Reyes deberan pertenecer las 82 Ciudades, Villas, 



Lugares y Pueblecita o parte de estos, como para convenir 
sobre los cambios que han de hacerse de lugares y pueblos 
encerrados denm de los Paises que pertmeccn a uno u o m ,  
y en el caso de que los Comisionados no puedan ponerse de 
acuerdo Sus Majestades Cristianisima y Catolica confiaran la 
uitima decision al Juicio de los Senores Estados Genemies de 
las PFovinaas Unidas que dichos Senores Reyes han consen- 
tido reciprocamente en tomar por arbitros, sin pe juicio, sin 
embargo, de que los Reyes Cristianisimo y Catolico tengan 
un entendido enue eilos amigablemente, y aun antes de la 
ratificacion del presente Tratado, si es posible, mediante lo 
cual todas las dificultades tanto con respecu, a dichas m- 
niones como a los Limites y Dependencias quedaran por 
ambas partes completamente dirimidas y terminadas: por 
ianto cesaran todas las Demandas, Sentencias, Separaciones, 
incorporaciones, Autos, Confiscaciones, Reuniones, Decla- 
raciones, Reglamentos, Edictos, y cualquiera acta dada en 
nombre de Su Majestad Cristianisima con motivo de dichas 
Reuniones, ya sea por el Parlamento establecido en Me- o 
por oaos Tribunales de Justicia, intendentes, Comisarios o 
Delegaciones contra Su Majestad Catolica y sus subditos, y 
seran revocadas y anuladas por siempre, cual si nunca hubie- 
ran existido, y ademas la generalidad de dichas Provincias le 
quedaran a dicha Majestad Catolica, con excepcion de todas 
las Ciudades, Plazas y lugares cedidos a su Majestad Cristia- 
nisima por los Tratados anteriores, con sus pertenencias y 
dependencias. 
XI. Todas las Plazas, Ciudades, V i  lugares y pueblecitos, 
Circunstancias, Dependencias y Anexos. arriba expresados, 
enuegados y cedidos por Su Majestad Cristianisima, sin re- 
servar de ellas o retener nada seran posesion de Su Majestad 
Catolica quien disfrutara de ellas y de todas las prurogativas, 
ventajas, provechos y Rentas que dependan de las mismas 
con la misma extension, los mismos derechos de Propiedad, 
Dominio y Soberania con los que los dishto antes de la 



ultima Guerra en el momento en que se hicieron los Trn- 
tados de Aix-la-Chapelle y de Nimega, o antes, y como ha 

. podido o debido disfrutar de ellos. 
W. La resniccion de dichas Plazas se hara de parte del Se- 
nor Rey Cristianisimo de buena fe, realmente, sin tsrdanzn 
N dificultad por ninguna causa u ocasion que sea, ai o a los 
que sean diputados por el Seiior Rey Cat6lic0, inmediata- 
mente despues de la Ratificacion del presente Tratado, sin 
nada desmiir, debilitar, disminuir o perjudicar en ninguna 
de dichas Ciudades y sin que pueda pretenderse a ni solicitar 
ningun reembolso por las Fomficaciones, Edificios publicos 
y Consuucciones hedios en dichas Plazas, ni por el pago de 
lo que podria serle debido a los soldados o gentes de guerra 
que se encuentren alli en el momento de la restitucion. 
Xiii. El Rey Oistianisimo hara retirar de todas dichas plazas 
que le enwga al Rey Catolico toda la artilleria que dicha 
Majestad ha hecho llevar a dichas ciudades, desde que las 
han tomado. Toda la polvora, balas, armas, viveres y otros 
pemechos que se encuentren alii cuando sean ennegadas a 
Su Majestad Catolica, y aquellos a quienes el Rey Cristimi- 
simo haya comisionado a l  efecto, podra utilizar durante dos 
meses de los carros y barcos del pais: tendran paso libre tanto 
por agua como por tierra para llevarse dichos pemechos a 
las plazas mas cercanas de Su Maiestad Cristim'sima. Los 
~obernadores, Comandantes, oficiales y Magistrados de las 
Plazas Y Paises asi restituidos daran todas las facilidades m e  
dependan de ellos para el transporte de dichas artilleria;: y 
pertrechos. Podran tambih los soldados y gentes de gue- 
rra que salgan de dichas Plazns retirar de ellas y llevarse los 
bienes muebles que les pertenezcan sin que les sea posible 
exigir otra cosa de los habitantes de dichas Plazas y del pais 
N pe judiar las casas ni l l m e  nada que le pertenezca a los 
habitantes. 
m. Los prisioneros de todas clases y condiciones seran 
entregados en libertad por ambas partes y sin rescate tan 



pronto hayan sido canjeadas las Ratificaciones, pagando 
sus gastos y lo que podrian, por otra parte deber legitima- 
mente. Y si algunos hubieran sido enviados a las galeras 
de Sus Majestades, con ocasion y consecuencia de dichas 
guerras solamente, seran prontamente puestos en libertad, 
sin tardanza alguna, y sin que se les pueda pedir nada por su 
rescate o sus gastoa. 
XV. Por medio de esta Paz y estrecha amistad los subditos 
de ambas partes quienesquiera que sean podran siempre 
que observen las leyes, usos y costumbres del Pais, ir y ve- 
nir, residir, traficar y vo1ver al Pais de uno o de otro, como 
mejor le parezca, tanto por Mar como por 'Ilerra u otras 
aguas, tratar y negociar, y seran apoyados y defendidos los 
subditos del Pais de uno u otro como propios subditos, 
pagando razonablemente los derechos acostumbrados en 
todas partes y otros que por dichos Reyes o sus sucesores 
fueren impuestos. 
XVI. Todos los papeles, cartas, documentos concernientes a 
los Paises, Tierras y Senorias que sean cedidos y restituidas a 
dichos Sefiores Reyes por el Presente Tratado de Paz, seran 
suministrados y entregados de buena fe por ambas partes 
dentro de los tres meses despues del canje de las Ratifica- 
ciones de1 presente Tratado de Paz, en cualquier lugar que 
dichos papeles y documentos puedan encontrarse aun los 
que hayan sido sustraidos de la Ciudadela de Gante y de la 
Camara de Cuentas de Lisle. 
XW. Las contribuciones establecidas o eximdas de ambas " 
partes, las represalias, envio de forraje, granos, maderas, 
animales, utensilios y otras especies de impuestos sobre los 
paises de uno u otro Soberano cesaran tan pronto se haya he- 
cho la Ratificacion del presente Tratado, y todo lo atrasado o 
partes que puedan ser debidos no podran ser reciprocamente 
exigidos bajo ningun pretexto. 
XVIII. Todos los subditos de ambas partes, Eclesi6sticos 
y Seculares, Cuerpos, Comunidades, Universidades y 



Colegios se& restablecidos tanto en el goce de Honores, 
Dignidades y Beneficios de que estaban provistos antes de 
la guerra como en el goce de todos sus derechos, Bienes, 
Muebles e Inmuebles, Rentas y rescates cuyos capitales 
quedan existentes y las Rentas vitalicias embargadas y 
ocupadas desde dicha fecha tanto con ocasion de la guerra 
como por haber seguido a la parte contraria, junto con sus 
Derechos, Acciones y Sucesiones que les hayan tocado, 
aun despues de comenzada la guerra sin que puedan sin 
embargo pretender embargo de dichos bienes inmuebles, 
Rentas y beneficios, hasta el dia de la publicacion de dicho 
Tratado. 
XM. No podran iguaimente pedir ni pretender nada sobre 
Deudas, Efectos y Muebles que hayan sido confiscados antes 
de dicho dia, sin que jamas puedan los acreedores de tales 
Deudas y los Depositarios de tales objetos o sus herederos 
o causahabientes intentar demandas judiciales N pretender 
el cobro, cuyo restablecimiento en la forma antes dicha se 
entiende en favor de los que hayan seguido al pamdo contra- 
rio, de manera que por medio del presente Tratado volveran 
a entrar en la gracia de su Rey y Principe soberano, como 
tambien en sus Bienes tal cual existan a la conclusion y firma 
de este Tratado. 
XX. Y se hara dicho restablecimiento de los subditos de am- 
bas partes segun el contenido de los amhilos 21 y 22 del 
Tratado de Nimega. 
Siguen algunos a n i d o s  que reglamentan ciertas cuestiones 
de interes y especialmente de la Suene de los Buques y Precas 
de Mar. 
Y otro articulo que se refiere a las Cesiones territoriales. 
XMLI[. Habiendo Su Majestad Cristianisima manifestado 
el deseo de que la Isia de Ponza que esta situada en el Mar 
Mediterraneo sea devuelta al Duque de Parma, Su Majes- 
tad Catolica, en consideracion de los oficios de Su Majestad 
Cristianisima ha tenido a bien declarar que hara retirar las 
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gentes de guerra que puede tener aui y pondra esa Isla en Po- 
der y Posesion del Sr. Duque de Parma, tan pronto se haga la 
Ratificacion del presente Tmdo.'  

N. B.: El Tmtado completo consta de 38 articulos. 
Traducido del frances por C. M. L. 

Merced a los buenos oficios de tan distinguidas personalidades 
los dominicaaos estudiosos conoceran el Tratado de que muchos 
hablaban sin conocerlo. 

Para ambos mi mas profundo reconocimiento. 

1 Es de estc +decir como U+ a mis mana el Trntado que hoy se publica, 
rsiam~>kILadeloquesedem>M6aS.M.C.yloquepmmdi6rrsmne 
el Rey CNtinnisimo. A suplicas mias el ilmo. Dr. Nouel acribi6 a ni amigo el 
Duque Asuaudo, en solicitud de dicho tratado, quien sin urdanza se lo enn6 
copiandolo del origiiinl que se hda en la Biblioma Naaonai, de P k s .  (Nota 
del aumr). 



Capital, 9 de agosto de 1913. 

Sr. Ramon A. Jansen 
D m m r  de El Tiempo 
Presente. 

Estimado amigo: 

Pido plaza en su periodico para la serie de articulos que le 
acompano. 

Aunque siempre he dado preferencia al Lidn Diario para publi- 
caciones de indole politica, no por o w  motivo, sino porque hace 
mas de catorce anos colaboro en el decano de la prensa de esta 
capital, y alli se encuentra -buena o mala- casi toda mi labor en tal 
sentido; en esta ocasion, fuera de que El Tipo ha tenido para mi 
todo genero de deferencias, hay la circunstancia de haberse publi- 
cado en 61 algunos articulos calzados con el seudonimo de Justino, 
quien aunque escogio como escenario el Imperio de los Zares, 
muchas personas han querido hallar grandes semejanzas entre lo 
acontecido alli y lo que aqui se ha presenciado: y comoquiera que 
en este trabajo se ha de aludir muchas veces a algun gobierno en 
el cual tuve parte muy activa de ahi la preferencia ahora muy 
especial- que concedo a su importante diario. 
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Miennas fue la opinion particularisima de este o aquel escri- 
tor publico la que decidia sobre las responsabilidades del doctor 
Nouel, me abstuve de e d u  una linea en defensa del hombre que 
ha sido la mas alta fuerza social del pais, pesele a quien le pesare 

lo demosuare) mas yo no puedo hoy, despues de la acusacion 
formulada en la Camara de Diputados, permanecer, cobardemente, 
en injustificable silencio. 

Solia decir don Manuel Maria Gautier, que el pueblo domini- 
cano era el pueblo que mas pronto olvidaba. 

!Quien sabe si aquel esceptico politico tenia razon! Pero a los 
pueblos desmemoriados o los invade el morbo de la decadencia, o 
los arrasan los que a fuerza de tener memoria, respetan a quienes 
pasaron o pasan por el mundo haciendo el bien. 

De Ud. S. S. y amigo, 

Ya en tiempo de Domiaano -esmibe Tiato- 
no habia Roma ni el romano tenia porque 

gloriarse de serlo: viose un gladiador amenazar 
en publico a un pauiao, y nadie lo exan6. 

Al i n s t a m e  de nuevo la Republica los partidos personalistas 
volvieron al palenque de las luchas amadas: el uno integrado por 
los elementos desafectos a Santana y a Baez, el mismo que en el 
transcurso de los dias se denomino Partido Azul, y que tuvo una 
jefatura colectiva encarnada sucesivamente en los restauradores 
Gregorio Luperon, ULises Francisco Espaillat, Femando Amuo 
de Meriiio y Uuses Heureaux; el otro aparecio con un formidable y 
no discutido caudillo, el Gral. Buenaventura Baez. 

Como no voy a escribir la historia constitucional de mi pais, ni 
pretendo en un resto plan sobre nuesms inorganim grupos hacer 



sintesis constructivas de nuesaa atormentada vida publica, he de li- 
mitarme para el proposito que guia mi pluma y los dictados de mi 
conciencia, como un imperativo categorico, narrar simple y senci- 
llamente los sucesos, como queria Quintiliano que fuese la Historia. 

Y he de aprovechar este momento, propicio, ahora que se hailan 
los documentos justificativos al alcance de la mano, y los actores en 
los ultimos acontecimientos que me propongo relatar estan vivos 
en su gran mayoria. Porque he de evitar con ello, ademas, que se 
me exijan los comprobantes, como me ocurrio a raiz del 2 6  de 
Julio*, cuando traje al debate publico un concepto del •áHombre 
fuerte•â, del arbitro durante veinte anos de los destinos de la nacion, 
el general Ulises Heureaux.' 

P d  susaaerme al medio ambiente enrarecido por las pasio- 
nes en tumulto, como puse fuerza del alcance de mis simpatias o de mis 
antipatias la mision de confianza con que me galardono el Dr. Nouel 
al designarme para la Secretaria de Estado de lo Interior y Policia. 

Y as' como no two esa Se~~emia,  mientras desempenk tan impor- 
tante -, gastos cecretos, -poco hubo secretos en todo lo que se 
relacionaba con la poiitica interna, de tai manera que yo nunca hice uso 
de telegramas &dos, ni apele a soa>mdo reamo de las cartas de &k 
sictema~ecoqueel~.~.supodeal~unas~denaa~),por~ueparamino 
habia distincion e m  el general Cipriano Bencosme, horacista, al decir 
de las gentes, y el ciudadano ~ i &  M. de Casuo, desiderista, segun 
el modo de ver comente, pues fue el general Aiias quien presento y 
recomendo al periodista Castro, y atendiendo a estas insinuaciones lo 
designo el Dr. Nouel para la gotanacion de la mas rica y floreciente 
provincia de la Republica, la de San Pedro de Macork2 

' YobemurdoalarbmnbnipUs~&aap~. i raabar immcrr (~~'mM:e lpm 
~~'mnwmpido e r h i g d .  Como juicio demasiado absoluto, am que no debe 
aceptarse sin algunos distingas y atenuaciones; pem yo juro que esas palabras 
fueron omferidas nor el Pacificador de la Pama. con aauel modo oeculiarisimo 
de que 21 usaba fr&uentemente, segun los que 1e trata& en la i n h d a d ,  y que 
consistia en acomodar siemore la ex!xesion del rostro a los terminos emoieados 
para que el oyente jamas okdara loque dijo, y por que lo dijo. (Nota deiautor). 

* Como en la Reoublica iamas se han liauidado los Presunuestos ni las reswnsa- 
bilidades, como me declaraba no hace' quince dias mi & n a d o  don. ~gncisco 
Xavier Amiama, al siguiente mes de ser votados, casi todos los capitulas, y 
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Acumulare, pues, cuantas pruebas sean necesarias, ya doni- 
mentables, o bien de facil comprobacion, sin mas esfueno que 
interrogar a nstigos abonados que vengan a robustecer o a poner 
en pleito mis afirmaciones. 

Como con la Independencia no se reaiizo la evolucion de la 
sociabilidad nacional; como no ha habido solucion de continuidad 
entre la f& inicial de nuestra emancipacion politica y la en que 
se escriben estos apuntes; no es posible prescindir del pasado, aun 
cuando, como sucede ahora, este a b a j o  no ha de abarcar sino un 
cortisimo periodo de n u m  historia contemporanea. Y ningun 
procedimiento mas seguro para explicarse quien estudie con es- 
piritu de analisis muchos de los hechos que presenciamos hoy, si 
reconsfliyendo los ocurridos ayer compara unos y ouos porque si 
tal hace indekceiblemente llegara a esta conclusion: la autocracia 
del Gobierno del general Heureaux que es lo mismo. a crear, de un 
modo indirecto, sinecuras. 

Aqui nunca ha habido @%-ir en el sentido de la ciencia.  cuan- 
do n u m  Ley de Gastos Publicos sefia16 el motmo de crear tales 
impuestos o contribuciones en un preambulo explicativo y convin- 
cente de la necesidad de tal creacion? 

Se crearon porque si. 
Lo gastado, durante mi ejercicio, si se compara con lo que se 

gasto en ouas epocas, durante el mismo tiempo, d t a  una canti- 
dad infinitesirnal. 

apeclllmmte el que mmsponde a h S d a  de lo intcnor y Poli& r 
agotaban. ESO ha ocanido hasta a tiempos en que r ha pmdnmado a tambor 
batiente el imperio de las economias. Para mveneene de lo que adelanto no 
hay m& que apelar a la Contaduria General de Hacienda y a la Camara de 
Cuentas, y se vera que el Poder Ejecutivo no enmntrnba mas puercas de escape 
que la que le ofrecia el recurso de las RMhrria>a. En ex momento N aplaudo 
N aitico semejante sistema; pero el mnsabido apinilo. mmo se dice en nues- 
tro rrrgot aioUo. se ha d d ~ d o  a baccrpditica o lo reaux tiene su entronque en 
h aumgrrcia del Gobierno que presidio el general Santana. (Nota del autor). 



Con el embarque de las ultimas tropas espdiolas, c o m d  a 
manifestarse, en brotes alarmantes, la anarquia, estado permanente 
de la sociedad dominicana desde que advino a la vida de la indepen- 
dencia, y que solo aparentemente desaparecio con la conmoci6n 
que produjo m un grupo de ciudadanos la anexi6n a Espana. 

Jost Antonio Salcedo fue derrocado upor sospecha* en lo 
mas agrio de la contienda con Espana. uomitiendo la mani- 
festacion de motivos, dijo en aquel motin militarista el Gral. 
Gaspar Polanco, por ser su eco en aquel momento la expresion 
de la mayoria y la voluntad general*; y como en una cinta ci- 
nematografica, vio el pais desfilar a los gobiernos de Polanco 
y de Pimentel, al de Cabral (este con el pomposo distintivo de 
Protector de kr Rcpublira de agosto a noviembre de 1865) el de 
Buenaventura Baez, quien ejercia el Poder por tercera vez; el 
que asumio el triunvirato compuesto de los generales Gregorio 
Luperon, Pedro Antonio Pimentel y Federico de Jesus Garcia, 
el que presidio de nuevo el general Jost Ma. Cabral; hasta llegar 
al gobierno ferreo de Buenaventura Baez, quien por cuarta vez 
ocupaba el solio presidencial desde el cual sostuvo una guerra 
de seis anos, combatido en el Sur por el bizarro Gral. Cabral y 
en la Linea Noroeste por Pimentel, Luperon, Polanco, Cabrera, 
Eugenio Valerio y algunos militares de nombradia adquirida en 
las campanas restauradoras. 

Y es fama que la politica de amccion que fue n o m  de con- 
ducta del general Manuel Altagracia Caceres, mantuvo por tanto 
tiempo un gobierno que desde el primer momento de su exalta- 
cion, los numerosos adversarios del mismo le hicieron una guerra 
brava y sin cuartel. Y de tal modo se juzgo como perjudicial para los 
intereses de la Revolucion la actitud del vicepresidente y Delegado 
en las provincias del Cibao que el Gral. Gregorio Luperon, en sus 
Notar autobiograjcas y apuntes birtdricar sobre la Republica Domi- 
nicana, con sugerente sarcasmo, habla del diunvirato ejercido por 
Baez y Caceres. 
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N a d  lenguaje en quien deseaba se exueman el rigor, como 
sucedia desde h a  hasta las fronteras. mes en todo aauel urtenso . . 
territorio, q u e  no se exagera si se afirma que era una sola iinea de 
fuego-, no se dejaba de guemar un solo dia; y cosa natural, no digo 
yo en nuemas tribus, que van siempre as el -gim Caudih, 
sino en pueblos de superior cultura, con el batallar desesperado 
y conMuo, y el odio surge espontaneo y la lucha no cesa hasn 
que uno de los combatientes obtiene la victoria, despues de haber 
extenninado al adversario. 

Esta observacion, que es mdimenton'sima, no podia escaparse 
a la sagacidad de Luperon, quien si no e n  una de esas inteligencias 
perspicuas, como se empenan en hacerlo creer sus admiradores, es 
innegable que por el caracter y la energia des~ollo por sobre sus 
companeros de armas 

El 25 de noviembre de 1873, despues del g i to  de rebelion 
lanzado por los ciudadanos Francisco Ores y Manuel J. Jimenez 
en Puerto Plata, los revolucionarios de esa Ciudad proclamaron al 
gobernador del entonces dismto Gral. Ignacio Ma. Gonzalez, jefe 
Supremo de la Revolucion que dio en tierra con el gobierno de los 
+seis anoss. 

p&ai ha sido el criterio historico para juzgar al que surgio de 
este subito e inesperado movimiento? 

Existe una tradicion que es todo buiwolencia para el Gral. 
Gonzalez Persona amable. politico sin rencores, incapaz de hacer 
derramar la sangre de sus conciudadanos, tuvo un gesto de plau- 
sible civismo al arrojar al fondo del mar los grillos y las adenas 
de los gobiemos opresores, y una actitud francamente patriotica 
cuando rescindio el conmito de arrendamiento de la peninsula y 
bahia de Samana 

Los mas comprometidos en la situacion que acababa de ser 
derrocada, quedaron como amonados; otros se adhirieron sin 
reservas al nuevo orden de cosas, pero los revolucionarios que 
seguian las inspiraciones del general Luperon -que era todo el 
Pamdo Azul- vieron en el presidente Gonzalez un advenedizo 
que habia hecho un copo sin ninguna fatiga y sobre todo, porque 



dejaba fuera del gobierno y del pais al mismo Luperon, a Cabral 
y a Pimentel. 

En la obra ya citada, Notar a u t o b i o ~ ~ y  apuntes b i d r i ~ ~ ~  so- 
bn ia Republica Dominiurna, se leen las dos comunicaciones que a 
seguidas trascribo. 

Residenaa del Ejecutivo 

Santo Domingo, 6 de abril de 1878. 

Ciudadano Gral. Gregorio Luper6n. 

Mi estimado general: 

Hoy he jurado la Constitucion del Estado como presidente 
de la Republica; y mi primer acto, despues de constituido 
el ministerio, ha sido finnar el Decreto llamando al pais a 
usted y a los generales Pimentel y Cabral. Este acto de mi 
adminisuaaon es la prueba mas evidente del deseo que me 
anima de realizar la reconciliacion de todos los partidos, y 
espero que usted volvera al pais animado de estas mismas 
pamoticas ideas. Deseando que usted se c o m e  muy bien, 
me suscribo de usted affmo. SS. y amigo, 

Este, desde Paris contesto en esta fonn8: 

Sr. Presidente de la Republica Dominicana, 
1. M. Gonzalez 
Santo Domingo, 

SeIior Presidente: 



He recibido su despacho del 6 de abril de 1874, en el cual se 
sWe usted participarme que ha jurado la Constitucion del 
Estado como presidente de la Republim, y que su primer 
acto, despues de constituido el ministerio, ha sido firmar el 
Dea-em llamando al pais a los senores generales Pimentel 
y Cabra1 y a mi -me dice usted, ademas, que este am de su 
administracion es la prueba mas evidente del deseo que le 
anima de realizar la reconciliacion de d o s  los partidos y que 
espera que volvere al pais animado de estas mismas paai6tica 
ideas. 
Doy a usted, por mi parte, las mas +WS gracias y aapm 
con mnocimienm la invitacion aue usted me hace. Volve- 
re, pues, a mi pais con la h e  intenci6n de quedar, desde 
hoy mas, apartado de las cuestiones politicas, gozando en paz 
de las pandas que me ofrece la Constitua6n dominicana. 

No hay n d d a d  de la giosa ni de subr~yar una sola iinea; 
porque sin ser un lirico cuaiquiae ve de primera intenci6n los 
resquemores de quien se consideraba eje y alma, pensamienm y 
accion en la larga y cruenasima lucha d d a  contra el gobierno 
de Buenaventura Bdez. 

La carta de Don %es E Espaiuat de 7 de marzo de 1874 y la 
famosa Acta & AnrsaciOn dos anos mas tarde, son toda una ensekm. 

T e d a s  las emergencias de la m1ucion3 los ciudadanos 
fueron convocados para designar el nuevo magistrado que debia 

hm sido. Mienms se fomulnba en Santiago el acu de icuakj611, cn encro 
de 1876 v se ia robustecia con una adicion en febrcm. el m c d  Henram se 



regir los destinos del pais, dice el general Luperon en su citada 
oba; y agrega que jamas se habia vism entusiasmo para llevar a ia 
m6s alta cuspide del Estado al hombre elegido por ia voluntad de 
los pueblos. 

Se indicaban como candidatos con m8s o menos probabilida- 
des de &m a los p a n l e s  Gregorio ~ u ~ e r o n  y M&O G d o n  
y el ciudadano Ulises E Espaillat. El primero, sea dicho en honra 
de su memoria y como mbum inequivoco a la verdad, con ver- 
dadero desprendimiento, renuncio a los votos que le ofrecian sus 
amigos, porque, decia, m aquellos momentos ninguno reunia las 
condiciones que el austero pamota Espaillat, y explico e a  su 
opinion en los siguientes terminos: aa ra  quererlo en la presi- 
de-ncia de la Republica, la primera de mis razones es decisiva: ese 
hombre u m hombre bueno, que es mas que ser honrado, que 
es mas que ser inteligente, que es mas que ser d m ,  y al tener 
todas estas cualidades juntas, la primera se hace eminentemente 

Para dar una idea de como he acogido d nombre del ilustre 
restaurador entre los dive- partidos &irantes, recuerda el Gral. 
Luperon que rojos y verdes contribuyeron al trinnfo de Espciulat, 
hasta el punto de que por primera vez en la Republica el numero 
de sufragantes a l d  a ochenta mil. Y el que he abnegado vice- 
presidente en dias de eclipse de la naaonalidad, fue proclamado 
presidente el 29 de abril de 1876. 

Uno de los primeros actos de esn adminisaaaon fue el Decreto 
de la Camara Legislativa, que concede amplia y general amnisda 
Quedaron favorecidos con este Decreto: 

Ira  Todos los +dos politicos que se hallen a dispo- 
siaon del Gobierno en cualquier punto de la Republica, 
o como desterrados fuera del territorio, o acogidos en los 
consulados, sea cual fuere su grado militar, y haya o no haya 
sumaria incoada contra ellos', 
2do. Loa prevenidos politicos hasta Comandante inclusive 
que no se hallen a disposici6n del Gobierno eiscm o no 
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contra dos prooesos pendientes e incoados por consecuen- 
cia de delitos puramente pouticos. 

En materia hacmdataria, se inwdujeron grandes economias y 
la Lqr de Gestos Publicos se redujo a lo esmctamente indispensa- 
ble, es decir, se hizo un ensayo en el sentido de acomodar los gastos 
a las entradas. 

No obstante los favorables auspicios bajo los cuales apareda 
aquel gobierno, una revolucion se inicia en Guayubin al coman- 
do de Gabino Crespo, la misma que es secundada en Santiago, La 
Vega, Moca, Monte Cristi y Samana, sin que los partidarios y de- 
fensores de la legalidad pudieran debelarla. 

Don Ulises resigno la alta investidura con que 7 meses antes 
la mayoria de sus conciudadanos galardonaron sus servicios a la 
Pama, para darle pase al Gral. Gonzalez, quien solo pudo gobernar 
cuarenta dias, pues otra revolucion que traia escrita en sus banderas 
el nombre de Buenaventura Baez estallo en Santiago, siendo este 
caudillo prodamado presidente de la Republica el primero de di- 
ciembre de 1876. 

Los generales Maximo G d o n  y Benim Moncion se alzaron 
en armas, los primeros, contra Baez, el padre Meriiio y el general 
Cesareo Guillermo sublevaron El Seibo y Timoteo Ogando en la 
Provincia de h a  se rodeaba de sus adepms para con su sistema de 
guemllas obligar a distanciar fuerzas al gobierno, mientras la revo- 
lucion se ramificaba por todo el pais, hacia caudal de partidarios y 
obligaba al ya cansado mandatario a capitular el 24 de febrero de 
1878. 

El ex-presidente Gonzalez, mientras tales sucesos se desarrolla- 
ban a la vez que la revolucion, con matiz netamente a d  ponia todo 
empeno en aduenarse del poder, el formaba un gobierno provisional 
con asiento en Santiago de los Caballeros, del cual era presidente 
Cesareo Guillermo, Gral. en jefe de las tropas sublevadas en el Sur 
y el Este presidia el gobierno central con manifiesto disgusto del 
general Gonzalez y los amigos de este, que no se avenia a reconocer 
la autoridad del presidente Guillermo. Un mzmdo entre verdes y 



d e s  dio por resultado la eleccion definitiva de (;onAez, quien 
por tercera vez alcanzaba el mas alto puesto a que se puede aspirar 
en una Republica. 

Del 6 de julio al 2 de septiembre de 1878 presidio los destinos 
del pais. 

Otra revolucion y otro presidente El ciudadano Aliredo Dee- 
tjen preside en Santiago un gobierno provisional hasta tanto se 
procede a las elecciones. Efectuaronse estas y fue favorecido por el 
sufragio el general Guillenno, el cual fue derrocado por otra nvo- - 
lucio; que conto con el apoyo y autoridad del delegado en el Cibao 
general U. Heureaux, mas como todavia este astuto cabecilla decla- - 
raba no reconocer otro jefe que a Luperon, cedio aparentemente 
a este la direccion del movimiento, mientras marchaba sobre la 
ciudad Capital, y a pesar de la resistencia que opuso el gobierno el 
general Guillermo se vio obligado a capitular el 6 de diciembre de 
1879. Luperon estuvo al frente de la cosa publica desde la ultima 
fecha hasta el primero de septiembre del siguiente ano, momento 
en que presto juramento, como Primer Magistrado de la Nacion, 
el eminente orador Pbro. Fernando k de Merino. Cumplido el 
periodo para que fue designado vino a sustituirle el general Heu- 
reaux, y este merced a la uanquilidad de que gozaba el pais pudo 
trasmitir el Poder sin disturbios ni conmociones, al ilustre republi- 
co Francisco Gregorio Biilini, quien a poco de ser elegido presento 
formal renuncia en el seno de la representwion nacional. 

El vicepresidente Alejandro Woss y Gil goberno hasta febrero 
de 1887. Vencida la revolucion que two por caudillo al general 
Casimiro N. de Moya el ano 1886, los dominicanos, porque no 
pasaron de dos docenas las excepciones, reconocieron como amo y 
senor a Ulises Heureaux. 

jUlises Heureaux! Conjunto de cualidades diversas, predomina- 
ban las unas sobre las ouas en su temperamento de caudillo, de jefe de 
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uibus disciplinadas en la servidumbre. Cuando deshechos los @dos 
y en el destierro sus antiguos dir- se sintio fuerte, desplego, 
como una bandera de combate, las energias de que estaba admirable- 
mente dotado. A los que pudo auaer sin grandes esfuerzos l a  dio pan, 
y a los mas remisos les colmo de honores. Al convencerse de que el 
oroeslapalancam8spoden>seenelmundqyseledijoaloidoque 
era facil conseguirlo, se ohido de sus ejecutorias de restaurador, y para 
desventura de la Republica, resucito a Harmont, y con esta rrsurrec 
aon se inicio la era de los emprestitos, no para pagar las deudas de la 
Nacion, o enjugar sus diltinrJo destinarlos al fomento y riqueza del pais 
y hacerlos repromictivos, anno lo hicieran en la Argentina algunos de 
sus mandatarios o en Chile sus insignes estadkm. 

Implacable en sus odios, jamas perdono a quienes le vo1viemn 
las espaldas despues de enriquecerles, pero dio caracter legal a la 
rapina para favorecer a cuantos, sumisos, celebraban como juglares 
impudicos las niidosas fiestas de Bizanao. Y cual un coro de docto- 
res de zarzuela, los manumisos de la mi- exclamaban g o m :  
el general esta engaiiando a esos blancos. 

Cedo la pluma a dos hombres publicos que por su expectable 
actuacion en la politica naaonal, las opiniones y juiaos emitidos 
por ellos, merecen fijar la atenaon de cuantos han seguido el pro- 
ceso evolutmo (por llamarlo de algun modo) de la vida economica 
en aquel momento de nuesua historia. Aunque en distintas ocasio- 
nes he tenido oportunidad de escribir sobre el conjunto de la obra 
de aquella dictadura, dejo ahora a la sosegada palabra del uno, y a 
la facii, premurosa y vibrante del o m ,  presentar las heas salientes 
de aquel cuadro que tantas sombras proyecta. 

cuanto d e n d e  la dada de la Republica Dominicana, inte- 
rrogri D. Maximuiano C. G d o n ?  Nadie puede contestara esta 
pregunta, porque las 6nanzas de la Nacion no han tenido di- 
reixion alguna, a pesar de haber tenido minisnos y contadores 
de Hacienda haonando como des.  Estos fueron nombrados 
con el unico objeto de enganar al pueblo, pues estaban obliga- 
dos a suscribir la serie interminable de expedientes en materia 



eum6mica y fuical. reauzados por el general Heureauq como 
p h  rentistico, unico seguido por 61 durante el tiempo de sus 
varias adminisaaciones Dichos empleados de Hacienda eran 
puramente nominales Los destinos por y absurdos inconcebi- 
bles, cometidos por ese hombre en todo lo concerniente a los 
asuntos economicos y financieros del pais, no pareaen sino la 
obra de un cerebm enfermo, d o  por completo a toda com- 
prension y a toda luz capaz de iluminarlo. ignoraba el general 
Heureaux aun los principios mas elementales en materias eco- 
nomicas. N- la historia de sus errores a nada conduce; pero 
si les dire a todos aquellos que creian dotado a dicho mandatario 
de un talento que todo lo abarcaba, m e  no se ha visto iamas a 
o m  gobernante regir los destinos de un pueblo incurriendo en 
errores serneiantes a los metidos w r  61 Su obra se consum6. 
Desnuyo la &tuna publica y &jo al pueblo a la miseria y 
al hambre Como los emprestitos se contrataban a las opera- 
ciones fiscales se realizaban bajo la mas rigurosa reserva en sus 
d d e s ,  el pueblo dominicano nunca se supo en que fwma se 
comprometian los intereses nacionales N a cuanto ascendian 
los compromisos conu'dl'dos Hay que levantar el credito pu- 
blico completamente aniquilado por el d d e  y la falta de 
cumplimiento en el paso de las anuaudades Hasta el U i h o  
momenm se llevaba de la mano a la Republica, de mercado en 
mercado, pidiendo una limosna, y ok iendo  en -tia, no ya 
las Aduanas, que estaban hipotecadas al extranjero de tiempos 
atras, sino todo cuanto quisieran pedir los pmtamhs  que a 
nuevas operaciones se dejasen amamar. De esas mplacencias 
impuestas, result6 la ridicula tarsa de un cuerpo de vigilancia 
y control, titulado La Regie, que debia &alizar las entradas 
aduaneras, pero que hizo causa mmun con el general Heureaux 
y contribuyo con sus &dos e iniusrificables gastos al desfalco 
y la ruina del Tesoro NacionaL4 
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Puede juzgarse de la situacion de la Improvement, escribe 
el Dr. Henriquez y Camjal, por la de las instituciones que 
de ella dependen. Ahi esta el Banco Nacional, ocupando un 
lugar en el vacio, pero no en el mundo comercial. Un Banco 
de credito que carece de credito, que no hace operaciones 
a mas de un ano, que no las hada a mas de dos anos, si 
se recuerda que sus solas operaciones consistian ya desde 
entonces en fabricar billetes para el gobierno del general 
Heureaux; un Banco que vio sus giros protestados o que 
los protesto el mismo cuando con motivo de arrancar a Vi- 
cini las 11 unidades que sobre los derechos aduaneros en 
diversos apartados le estaban obligadas, se le abonaron dos 
millones cincuenta mil fnncos, pagaderos en Paris A partir 
de esa fecha (octubre de 1896). nuevas emisiones fueron 
hechas hasta el ultimo mmestre de 1898 en cuya fecha los 
billetes de Banco ascendian a $800,500. Esa cifra represen- 
ta la emision oficial circulante del Banco en el momento 
mismo en que en sus cajas no habia metalico ninguno con 
que responder de ella Ya es hora, sin embargo, de decidir 
todas las cuestiones, y es esta una de las mis importantes. El 
pais necesita un buen Banco, no como el muerto, que solo 
supo al fin complacer al general Heureaux fabricandole una 
emision ilegal de papel moneda por valor de tres millones 
seiscientos mil pesos moneda corriente, causa eficiente de 
su ruina y origen de publicos desastres? 

%l era. segun el sentir de los se-nores Gnillon y Henriquez y 
Carvajal, la verdadera situacion de la Republica desde el punto de 
vista de sus finanzas, a la hora en que caia, fulminado, en la ciudad 
de Moca, el temido presidente en sus afirmaciones, o 
describian con justeza la realidad ambiente? 

' -La I a o n  palpitante*. Edimriai de L. H h  No. 116. (Noa del autor). 



La materia es de suyo interesante, y d e n e  seguir esnidiando- 
h. De antes, ensefia un reputado economista, se contaba la hismria 
de las naciones namindo la vida de sus soberanos, y pormenorizando 
el estrago que las guerras intestinas o internacionales obraban sobre 
comamas desvenluradas. Los hedios econ6micos emn ignorados por 
el historiador o puestos en lugares oscuros, y como a dtuio de infor- 
d n ,  para los amigos de opilarse el cerebro c m  cifras inannoni- 
cas. Los p'ses cuya hismria economica no ha sido escrita, puede de- 
cirse que no tienen ninguna. Los romanos han adquirido verdadero 
relieve humano desde que le plugo al hismriadm Guglielmo F e m  
interpretar la vasta tela de la Republica y del Imperio. 

La n u m  fue un caos, y ya que mis fuerzas no me permiten 
entrar de lleno en este terreno, bueno es siquiera uaer un debil 
rayo de luz en tanta osmidad. 

Porque {seria aventurado decir que la conquista del oro ha sido 
el mayor estimulo para hacer de nuesau pueblo un pueblo de g u t  
mms, o de asaltanas del Poder? 

Como decia a mi ultimo a r d d o  conviene seguir exponiendo, 
mienuas viene el comentario, cuanm con la materia de las nnan- 
zas se relaciona, ya que, como ensefia Sanin Cano, las nociones de 
gobierno, de administraci6n, los programas y aspiraaones de los 
partidos se modifican visiblemente a medida que los economistas 
van explicando los nuevos aspectos de la vida comun. 

La ley de agosm de 1897 establece una conversi611 de toda la 
deuda extaior de la Republica, consistente de emprestitos anterio- 
res: el primero de Harmont, en 1869, y luego los dos conuatados 
por Westendorp, y Co., en 1888 y 1890, este ultimo para la cons- 
truccion del Ferrocanii C u i t r a l w .  uCon el objeto de consolidar el 
credim de los Bonos de la Republica Dominicana, y para mayor 
garantia de los tenedores de los mismos, consagra el articulo 8" de 
dicha Ley, queda convenido que en caso de suspeasi6n de pago de 
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intereses y amortizacion de dichos bonos por parte del Gobierno 
Dominicano, o en caso de otra cualauiera necesidad manifiesta, 
la 'San Domingo irnprovement Company of New York' tendra 
derecho y estara obligada a pedir a cada uno de los gobiemos de 
Holanda, Belgica, Gran Bretana, Francia y los Estados Unidos, 
en cuyos paises estan colocados los bonos de los Emprestitos de 
1893 y 1895, el nombramiento de uno de sus ciudadanos como 
miembro de la Comision Financiera, de conformidad con las leyes 
wtadas anteriormente al efecto por este Alto Cuerpo; y la persona 
o personas asi nombradas constituiran dicha Comision Financiera, 
la cual tendra todos los poderes y obligaciones para la recaudaaon 
y desembolso de las Rentas de Aduana que actualmente tiene la 
Caja de Recaudacionm. Y el parrafo que comsponde al Ah 8O de 
la enunciada ley preve el nombramiento de las personas que han de 
integrar la Comision Financiera aludida, a saber: uno por cada pais 
cuyos naaonales estuvieron en posesion de •’100.00. 

De ahi que de Washington nos insiiuaran en 1905 el Modus 
Viumdi y mas tarde la Convencion, en 1907. 

La Convencion supradicha (ley publicada en la G m m  Oj%l 
del 9 de agosto de 1897, abarcaba los antiguos bonos del 4% y 
los French American Reclamation Consols del ano 1893 y 1895, 
todos representados por la uImpn>~ment Companp en Wnid de 
traspaso efectuado a &es de 1892, la que se puso en vigor el lo de 
enero de 1893, manejada por la Regie, o Caja de Recaudacion en 
Santo Domingo, con conmies en las Aduanas. 

Los intereses de la deuda belga, el montante de la cual era de 
=,750,000, se rebajaron a 2 %% anuales, y se crearon nuevos bo- 
nos titulados uUnified G. Bonds 4 % ~  por 61,500,000. 

La conversion no liego a hacerse por completo y no pudo la 
a h p m m e n t  Company, colocar satisfactoriamente los bonos en 
referenaa. Una parte de estos fueron hipotecados en Londres a 
una casa bancaria denominada Galindes al 40% de su valor, y se es- 
tipulo, ademas, que no podrian ser vendidos ni lanzados al publico 
a un tipo menor del 60%, cosa que nunca hubiera podido alcanzar- 
se, dado el poco credito de que gozaba el pais en aquella epoca y 



el [...] ninguno que importaba la improvement Y no se ha podido 
saber en definitiva, si la ~Impnwement Company* percibio parte o 
el todo del 40% de la hipoteca. Es de prrsumirse que la Institucion 
bancaria inglesa no ha entregado toda la suma proveniente del 40% 
en vista de las razones expuestas. 

En 1901 fue sometido al Congreso Nacional el contrato Ua- 
mado de Abril, el mismo que fue rechazado. Ya anteriormente los 
tenedores de bonos habian retirado sus poderes a la Impmement 
que hada de Tmee, y el Gobierno me6 en enero de 1900 una Jun- 
ta de Honorables para percibir el tanto por ciento correspondiente 
al pago de los intereses de la deuda exterior. La mision de la Junta, 
a pesar de sus laudables esfuerzos, fue casi nula una vez que las 
Adminimciones de Hacienda disponian de los fondos y la Junta 
vino a desempeiiar un papel puramente decorativo. 

En el mismo ano de 1901, fue estipulado el contrato belga- 
frances, siendo representada h Republica por el Dr. Francisco 
Henriquez y Carvajal, contrato que obtuvo la aprobacion del 
Congreso en octubre del afio citado. Es el instrumento, al decir de 
los doctos en la materia, mas favorable a los intereses de la nacion 
de los conccidos Iwm entonces, pues el gobierno se reservaba la 
facultad de recoger sus bonos a un 50% de su valor m un termi- 
no que no excediera de 20 anos. Sin esa condicion ningun Estado 
hubiera podido amverse siquiera a proponer una reduccion de su 
deuda legalmente establecida en convenios aprobados por el Poder 
Legislativo. Por ese contrato se rebajo el tipo del interes (a 1,62% 
en vez de 2 %% y aunque se convino en que se harian entregas 
m d e s  de $25,000, solo se pago una en diciembre de 1902. 

Cayeron en tanto deculdito los bonos dominicanos que solo 
tenian una cotizacion nominal de 11% y 12%. 

A collsecuencia del desbarajuste economico, se Ueg6 al Morlur 
findi, creado el lo de abril de 1905. Dicho convenio preveia el 
nombramiento de un Receptor y C o n d o r  de ias Aduanas y el esta- 
blecimiento de la Receptoria, cuya mision consistia en recaudar las 
rentas aduaneras, y despues de deducidos los gastos de recaudacion 
enviar el 55% al National Ci y Bandc, designado como depositario 
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de los fondos pertenecientes a los acreedores que ganaban un inte- 
res anual de 2 %%;y el 45% restante se le entregaba al Gobierno. 

Tuvo por principal y unico motivo el establecimiento del Modw 
findi el hecho de que la primera convencion estipulada en febre- 
ro de 1905, no fue tomada en consideracion por el Senado Ameri- 
cano, pues este cerro sus sesiones en mano, y como consecuencia 
de ello tal instrumento internacional dejo de tener fuerza y vigor 
entre las partes contratantes, una vez que carecia de la aprobacion 
indispensable para su validez, de aquel alto cuerpo colegislador. 

Como el Contrato de Cuhm Loeb y Co. originario del primer - 
convenio diplomatico tambien fue rechazado por el Congreso o 
modificado en tal forma que equivalia a su rechazo por parte de 
los banqueros: en fecha 16 de septiembre de 1907, autorizo el 
Congreso de la Republica al Poder Ejecutivo a emitir y vender 
bonos hasta $20,000,000, pap  cancelar la deuda existente, y el 
Ministro de Hacienda realizo la operacion a fines del mismo ano. 
El primer cupon fue pagado en el ano de 1908. La convencion se 
hizo con ~20,000,000, de los cuales quedaron en deposito algo 
mas de $6,000,000, para obras, de fomento y comunicaciones, 
fuera de $4,000,000 en efectivo de un deposito anterior. El canje 
se efectuo en la forma siguiente: 80% en bonos al 98 %% y 20% 
en efectivo. Los bonos estan garantizados por la recaudacion 
aduanera, pues ya antes se habia estipulado la Convencion Domi- 
nico-Americana de 1907, aprobada por el Congreso Nacional en 
mayo, y puesta en vigor, en sustitucion del Modur Vinidi, el lo de 
agosto del ano citado. La supraenunciada Convencion preve: lo. 
El envio de $100,000 mensuales para el pago de intereses al 5% 
anual ($1,000,000) y $200,000, para amomzacion, fondo que ga- 
nara un interes de 2% anual; pero no podra efectuarse la primera 
amomzacion sino transcurridos diez anos, esto es en 1917, y de 
esta fecha en adelante se amortizara cada ano; 20. Si las rentas 
alcanzaren un total de $3,000,000 la mitad del excedente ira a 
engrosar el fondo de amomzacion. Por el mismo instrumento 
internacional se autoriza tambien disponer del montante maximo 
de 5% para gastos de recaudacion. Ese 5% comprende, ademas 



del servicio de la Receptoria, el personal de todas las Aduanas y el 
servicio de los guardacostas. 

En el ano de 1904, el ultimo anterior a la Convencion, el total 
del producto de las Aduanas alcanzo a $1,852,209.54, y en este ano 
probablemente llegara a $4,000,000 si nos atenemos a este signifi- 
cativodato: en el primersemesue se recaudaron mas de $2,200,000, 
sin contar las otras entradas fiscales: muelle, estampillas, alcoholes, 
papel sellado, etc. 

La enueg  de 45% y la separacion del 55% termino con el 
Modur V m d i ,  y el gobierno percibe hoy mucho mas, no del 45% 
sino del 55%. 

Un ejemplo lo demomard mejor. Fijese como entrada la can- 
tidad de $4,200,000. Rebajese de esa suma $1,200,000, mas el 5% 
del total, mas la mitad del excedente de $3,000,000 que habra de 
enuar en la Republica por concepto de importacion y exportacion 
y se tendra que en las cajas del Tesoro Nacional ingresaran cerca de 
$2,450,000 o lo que a igual a una suma casi equivalente al 60% no 
incluidas las otras ventas fiscales ya enumekdas. 

Las deudas de la Improvement Company of New Yo& fueron 
canceladas por medio de un Laudo ~ r b k a l ,  resultante del pro- 
tocolo de 1902. La ejecucion de dicho ~?tido:no se pudo llevar a 
cabo, por oponerse a los terminos de la Cofivenaon. 

La comision nombrada por el general Uuses S. Grant, presidente 
de los Estados Unidos, en mnfomiidad con lo resuelto por el Senado 
en su sesion del 2 1 de diciembre de 1870, rindio el mas detallado 
informe sobre el estado general de la Republica: situacion y con- 
diciones politicas; las insurrecciones existentes en el pais, dirigidas, 
respectivamente, por Cabral y Luper6npca@a.s de esas insurreccio- 
nes; libertades locales; anexion a F&miia, colonos americanos, ten- . . 

dencias del pueblo, estado fisico, mental y moral de los dominicanos, 
educacion, capaadad pokica, poblacion, recursos, riqueza mineral, 
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productos agn'coias, clima y salubridad En una palabra, todos cuan- 
tos datos se pueden exigir para conocer un pais que se aabi de anexar. 

Esos comisionados tuvieron en sus manos cuanto les fue indis- 
pensable para llenar en toda cabalidad la mision que se les confio, 
y en el capitulo que dedican al examen de la dnrda publicta expresan 
que ellos (dos comisionados han hecho una investigacion esaupu- 
losa y muy dilatada sobre la importante materia de la deuda de la 
Republica, pues no solo se le facilitaron los registros de las admi- 
nistraciones publicas, sino tambien han podido oir las declaracio- 
nes de reclamantes de todo genero*. 

El Senado de la ~ e ~ u b l i & ,  para facilitar la labor de los comisio- 
nados, facilito a estos a estado de las reclamaciones prrsentadas a 
ese cuerpo y de las sumas a que las mismas se elevans. 

Durante estos ues ultimos anos, continuan, las entradas se han 
destinado principalmente a pagar una deuda anterior, contraida a 
consecuencia de la guerra, y para saldar lo que se debia por con- 
cepto del papel moneda. J%ta ultima deuda, que se elevaba origi- 
nariamente a $2,628,300 dejada su c idac ion  por Cabral, ha sido 
casi enteramente reembolsada con las entradas de las aduanas. Lo 
mismo ha de decirse con respecto a la suma de $244,700 en bonos 
de la guerra de Espana. 

Uase ahora el resumen o recapidacion que de toda la deuda 
hace la comision americana. 
Sueldos atrasados $600,OOO.00 
Bonos de Tesoreria 95.334.36 % 
Deudas y empristitos 59,453.02 $5 
Obligaciones de Cabra1 221,845.77 
Cuentas de banco contraselladas 224,130.00 
Emprestitos que ganan intereses 293.51 1.23 
Emprestitos que no ganan interes 20,223.20 
Deuda de 1859 50,000.00 
Reclamaciones pendientes. 204,000.00 
Reclamaciones pendientes en h c o s  

136,719.40 27,344.00 
Total en deudas y redamaciones $1,565,831.59 W 



La misma comunicacion, en vista de los datos de que se haya 
hecho referencia, declara que alcanzan a algunos cientos de miles 
las cuentas que no tienen ningun fundamento y por consiguiente 
si se la rechaza no se comete injusticia alguna, y otras deben ser 
rebajadas para ponerlos de acuerdo con la verdad de lo debido 

Dos aiios despues de escrito el precedente informe, la revolu- 
cion que derroco el gobierno que presidia el Gral. Baez emitio, se- 
gun Luperon, una cantidad de d e s  por un valor superior a medio 
millon de pesos, y esto cuando ya se habia dispuesto del dinero que 
tenian en fondo las Administraciones de Hacienda. 

Antes de salir Luperon de Haiti, este caudillo se pre~ent6 al pre- 
sidente Nicsage, upara pedule la nota de todos los avances que su 
gobierno habia hecho a la revolucion dominicana, imto al general Ca- 
bral como al general T i o t e o  Ogando, y la totalidad presentada por 
el Ministerio de Hacienda era de daain>mrnovoita m i l p ,  cuya suma 
le parecio sumamente exagerada, porque ella presentaba partidas a 
generales cuyo nombre ni siquiera habia oido Luperon, mentar jamas. 
Sobre Cabral arrojaban ias cuenras un balance de dxcimmc q u k  mil 
pm,  que decia el ministro entregado a sus agentes. Decia tambien 
haber enviado para ias operaciones del Noroeste, que dirigio por dos 
veces Luperon, la suma de srrenta mil paos, lo que era iako, porque 
los agentes de Luperon eran hombres muy integros y respetables que 
nunca recibieron tal suma. Estos fueron el general Segundo Imbert 
y don Juan isidro Jimeneyr. -Lo cierto es que cada vez que las dos 
Camaras de Haitivotaban un credito para ayudar la revolucion domi- 
nicana, los ministros se repartian el sesenta por ciento, y daban a las 
dos lineas del Sur y del Norte dominicanas el cuarentam. 

Y en una exposicion al Congreso de la Republica, que lleva la 
fecha de 5 de julio de 1875, Luperon, a nombre de los interesados, 
pide que se reconozca y se pague la acreencia por 61 conmida con 
los senores Humig & Co. Costa Hermanos, Casimiro de Moya, 
Miguel Ventura, Jacobo Pereyra, Joaquin del Monte, Alfi-edo Dee- 
tjen y Domingo Lopez Acevedo, Dr. Ramon Emeterio Betances, 
George A. Philips y Pedro Perdomo. Esta acreencia alcanzaba a la 
cantidad de ciento setenta milpemsfirntes. 



Un decreto de la Camara LcgislatiPP de 12 de junio de 1876, 
reconocio como edeuda Nacional la c o n d d a  por las fuerzas pa- 
ai6ticas de las hnteras del Sur y Norte con los comerciantes de 
Saint Thomas y ouvs en los seis anos. 

La parte dispositin dice asE 
Ah lo. La d a d a  cona'da por los jefes de las fuerzas pai& 

ticas de las fronteras del Sur y del Norte con los comercia& de 
Saint Thomas y otros en la guem de los seis anos, se reconoa 
deuda nacional. 

Art. 20. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que tan luego como 
el Consejo de Estado, en el receso de la Camara Legislativa, Liquide 
las acmncias a que se conme el ardculo anterior, convenga con los 
interesados la manera de su pago. 

*Dado en Santo Domingo, en la sala de sesiones de la Cama- 
ra Legislativa a los doce dias del mes de junio de mil ochocientos 
setenta y seis, aiio 33 de la independencia y 13 de la Restauracion. 
El presidente, Apolinar de Castro. El secretario, Mnnuel de J. Ro- 
dnguez. Ejecutese, comuniquese por la S e m i a  comspondiente 
publicandose en todo el mritoxio de la Republica para su cumpli- 
miento. Dado en el Paiacio Nacional de Santo Domingo, el dia 27 
de junio de 1876, ano 33 de la independencia y 13 de la Restau- 
racion. ULises E Espdlat. Rebdado:  el ministro de Hacienda y 
Comercio, M A. Cestero,. 

Por otro Decreto del Congreso, se dedar6 deuda nacional, uen 
la misma categoria que ia extranjera, el 50% de los compromisos 
contraidos por algunos ciudadanos para oponerse a la anexion del 
pais a los JXW. de Norte America Este Decreto lleva la fecha 
del 25 de junio de 1883. 

Del Mensaje que el Presidente de la Republica, Gd. Buena- 
ventura Biez present6 a la Honorable Camara Legislativa el 3 1 de 
julio de 1877, enuesaco los parrafos siguientes: 



La ley del 14 de enero Ultimo sobre el credito interior de la 
Republica, se cumple esaictamente y con buen exito en la 
nmomzacion de la Deuda por medio de los remates men- 
d e s .  Con fecha 25 del uItimo abril, el P. E. fijo el dia 5 del 
siguiente mes de mayo, para efethur el primer reman en la 
amortizacion de la Deuda Moderna, conforme se establece 
en el a r t ido  26 de la ley antes citada. La *Junta de Cre- 
dito Publicos, cumpliendo con su deber, senalo en seguida 
la suma de diez mil pesos en dinero para ser rematados en 
la forma que la ky prescribe en su aniculo 22. La falta de 
confianza de algunos tenedores de documentos; no obstante 
de que habian tramamido cuaw meses del tCrmino que se 
concedio para la presentacion, reconocimiento, liquidacion y 
conversion de la Deuda, solo unos pocos acreedores h a b i i  
hecho uso de sus derechos. Por esta causa el primer remate 
de los diez mil pesos en dinero ofrecidos por billetes, solo 
produjo la suma de $27,450, equivalente m la Conve~sion de 
la Deuda Diferida en ia Modwna, a la de S68,622 en docu- 
mentos que con esta operacion quedaron amortizados. 
El 1 5 de junio two efecto el segundo remate por igual suma 
de diez mil p*#)6. En esta vez la comoetencia de los tenedores 
de billete, i z o  subir el precio del dinero y los diez mil pesos 
se remataron por la suma de $79,220 en billetes equivaiente 
en la conversion de la Deuda Diferida en la Moderna a la 
de $176,044 en documentos que con esta segunda operacion 
han sido amortizados. 
El dia 5 del presente mes, persisrmte m su nrolucion de 
amortizar la Deuda Publica, ha tenido efecto el tucer remate 
por la suma de $4,537. En esta tercera operacion, siendo la 
suma nmatada menor de la mitad de las anteriores, produjo 
la de $45,433 en billetes que equivale en h Conversion de 
la Deuda Diferida en la Moderna, a la suma de $100,962 en 
documentos amortizados. 
Si en las mes operaciones verificadas el Gobierno con solo la 
erogacion de $24,537 en dinero, ha pagado ia considerable 
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suma de $345,632 en documentos que han sido amortizados; 
es claro que alcanzando toda la deuda exterior, segun datos 
aproximativos, al guarismo de un millon cuatrocientos mil 
pesos, en seis u ocho operaciones mas de a diez mil pesos 
quedara extinguida o al menos muy disminuida la enorme 
deuda que, inconsultamente, se habia creado en el pais. 

Y mas adelante dice: 

La deuda de preferencia, a la que se llama de la Revolucion 
(siempre la misma tonada) tambien ha comenzado a amor- 
tizarse, con el producto del 10% para el Fomento que por 

~ - 

el Decreto del 14 de mayo ultimo se destino al pago de la 
expresada Deuda. 
El primer remate se efectuo el dia lo. del pasado junio. Se 
ouecio en dinero la suma de $3,550 y produjo en billetes la 
de $7,220.67. 
Se ha amortizado tambih hasta el dia, de la deuda de la Re- 
voluci6n, la suma de $22,571.78. 

Por ultimo en la RekrcMn del Agente Fiscal de la Republica Do- 
minicana en Europa, fechada en Bnixeles a 14 de julio de 1888, se 
hace esta declaracion: 

El Estado dominicano tiene tres deudas, a saber: 
lo. La Deuda Interior, que comprende las acreencias 
conocidas bajo los nombres Companias de Prestamos, 
Deuda Publica, que estan canceladas en virtud de leyes, 
o decretos que emanen del Poder Legislativo, tan luego 
como se realice el presente Emprestito dedicado a ese 
fin una suma de $1,650,000, que seran entregados a los 
acreedores, parte en efectivo y parte en obligaciones del 
presente Emprestito. 
20. La deuda Internacional, que se paga por organo del Vice- 
consul de Inglaterra, por medio del producto de un recargo 



especial de 2 % sobre los derechos de Importacion de acuer- 
do con el Decreto de 6 de agosto de 1879. Esta deuda esta 
reducida hoy a $234,250.44/00 moneda mexicana, y conti- 
nuara pagandose, como por lo pasado. 
30. Las acreenaas de los detentores ingleses de obligaciones 
en el mercado de Londres, que se conocen bajo el nombre 
*6% San Domingo 1869 bonds•â (obligaciones de Santo Do- 
mingo 1869 %. 

En una sintesis tan breve como lo exighn estas ligeras apun- 
taciones he esbozado la historia de nuesuas deudas durante un 
periodo de cuarenta anos. 

Casi todas estas deudas no tienen otro origen que el de la indus- 
ma de las revoluciones. 

A cuestas han llevado todas las generaciones desde el ano 1844 
hasta este momento de graves incemdumbres, como una pondero- 
sa carga, el fardo que deja el map'fico gasto de prestigiosos cau- 
dillos cuando se les ocurre levantarse en un dia de mal humor en 
perseguimiento del inasequibk ideal molucionmio. 

P.S. Los bondadosos lectores de este trabajo habran subsa- 
nado los garafatones que se han deslizado en algunos articulos 
porque una comgenda cada vez que se le escapa al corrector de 
pruebas una falta, resultaria, en un periodico diario, de lo mas 
enfadoso. 

he-pi a pleno intento la publicacion de estos m'cuios en 
la esperanza de que el movimiento insurreccional iniciado en Puer- 
to Plata habia de terminar pronto: bien por el exito de la revolucion 
(lo cual era muy dudoso), ya porque lo obtuviera el gobierno al 
poner en juego, para debelarla, todos los recursos de que dispone, o 
y, finalmente, por la amistosa intervencion de los Estados Unidos, 
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de acuerdo con la interpretacion que republicanos y democratas 
dan al Tratado Dominico-Americano. 

Y los interrumpi, repito, porque deseaba ahora que no he de 
traer a cuento sino muy de cuando en cuando historia rraaspeceiva 
que quienes han librado a la suerte de las armas sus querellas, sus 
pasiones, sus intereses, su soberbia, su vanidad, o acaso sus errores 
contando con la semi-inconsciencia de una parte del pais, se hallaran 
en la tranquilidad del hogar, como lo atuvieron en los dias en que, 
segun me manifestaba el Lic. Francisco Leonte Vasqun poco antes 
de incorporarse a h revolucion, era licito decir desde la uibuna y el 
periodico cuanto es pauimonio del hombre en los pueblos libres 

Los egregios de julio, en frase de que fue batallador politico 
don Mariano Antonio Cestero, a la caida del coloso, del uhombre 
fuerte-, del mas temido, del mas adulado, del mas ensalzado de 
todos nuesaos presidentes, asumieron el gobierno de la Republica. 
Y mientras el general Wenceslao Figuereo seguia en esta Capital 
en el ejercicio del Poder, con el caracter de Presidente, en confor- 
midad con el voto de Ley Sustantiva, una Resolucion del C e n w  
Rwolu~on"o constituido en la ciudad de Santiago, confirio al 
ciudadano Horacio Vasquez el nombramiento de presidente del 
Gobierno Provisional. 

Considerando, se lee en la Resolucion aludida: que dadas 
las tendencias y principios liberales que defiende y sustenta 

esta Resolucion Redentora. es de todo Dunto indiswnsable 
constituir un Gobierno Provisional para mayor garantia del 
ejercicio de los derechos civiles y politicos de nuestros con- 
ciudadanos; 
Considerando que los iniciadores y representantes de la 
Revolucion Redentora estan plenamente autorizados por las 
adhesiones que a cada paso reciben de los pueblos para cons- 
tituir un Gobierno M s i o n a l  que imprima mayor caracter 
a la Revolucion y pueda convocar oportunamente los Co- 
legios Electorales para el nombramiento definitivo del que 
deba dirigir constitucionalmente los destinos de la Pama; 



Considerando que el audadano Horacio Vdsquez, por sus 
meritos y servicios prestados a la Revolucion Redenmra, asi 
como por sus antecedentes y aptitudes, merece y ha de mere- 
cer la entera confianza del Centro Revolucionario y de todos 
los hombres honrados y pauiotas del pais; 
Hemos resuelto: Articulo Unico: Conferir al ciudadano Ho- 
raao V4squez el nombnmiento de Presidente del Gobierno 
Provisional. Dado y firmado por nosotros en el Palacio de 
Gobierno de Santiago, a los 29 dias del mes de agosto de 
1899. 

Firmados: Samuel Moya, Amiro &o, Ramon Cbceres, Jose 
Brache, Pablo Arnaud hijo, Domingo Ferreras, Jose h4aria 
Nouel, Jose Francisco Guzman, Norberto Tiburcio, Pablo 
Lopez, Jose Feliu, Jose Ramon Gomez, Eugenio Valerio, 
Juan Alvarez, & & (Coleccion de Leyes, ~ e c &  y Resolu- 
ciones, mmo decimcquinm, p. 210, Num. 3908). 

Dio aquel gobierno algunos Decretos, siendo los mas impor- 
tantw: el que detennino la forma en que debian pagarse los dere- 
chos fiscales y arbitrios municipales; el relativo a la amortizacion 
de los billetes del Banco Nacional; el permisivo de la inuoduc- 
cion de la moneda mexicana acunada y el que establece el patron 
de oro en la Republica. Todos ellos, como se ve, de innegable 
importancia para la mejor adminisuaaon de las casi exhaustas 
rentas del pais y para levantar nuestro credim, completamente 
desaparecido, a consecuencia, segun Leopoldo Miguel Navarro, 
del desconocimiento de la caracteristica de los tiempos; la supre- 
macia de lo economico; porque si es verdad que se buscaba el oro, 
una vez conseguido se desvanecia en nuestras manos como por 
encanto. 

Sobre la base de sesenta mil pesos que debia recibir el Gobier- 
no de la Caja General de Recaudacion, se voto una Ley de Gastos 
Publicos de acuerdo con lo exiguo de las enmdas de que aquel 
podia disponer. 



El dia 19 de septiembre se autorizo el Decreto por el cual se 
convocaba al pueblo en Asambleas Primarias para elegir los elec- 
tores que habian de formar los Colegios Electorales. El 20 de oc- 
tubre se rrunieron esms en todo el temtorio de la Republica para 
proceder a la eleccion de presidente y vin-presidente, de diputados 
y suplenm al Con- Nacional. Los ciudadanos Juan Isidro Ji- 
~ ~ 

menes y Horacio Vasquez alcanzaron el mayor numero de votos, y 
fueron elegidos, respectivamente, presidente y vice-presidente de 
h Republica. 

En la serenidad de nuestra atm6sfera politica, como si hubiese 
comenmdo a asomarse una conciencia colectiva en el horizonte 
de nuestras desventuras nacionales se hizo la trPSmWi6n del poder 
por el jefe del Gobierno Provisionai a esotro ciudadano que desde 
el Fmita anuncio al mundo el hundimiento de una dictadura, la 
agonia de una aumcrncia. 

Aunque parecia que la paz iba a ser estable de mirarse el ejem- 
plo de abnegacion que acababau de dar los que habian derrocado al 
bravo dictador, hubo que sofocar tres intentonns que no dejaron de 
conmover el pais: la que inicio el p e r a l  Pedro Pepin m Santiago; 
la que hmo por nntro el D i t o  Pacificador y la que estPL16 en 
Barahona. 

El 26 de abril de 1902 a subleva el vicepresidente de la Repu- 
blica, general Horacio Vasqucz, quien al frente de la cosa publica 
se soatiene en el poder de manera tan precaria que un cuartel- 
puso nn a su gobierno. Tras este s q i 6  el que es conocido m la 
historia de nuestras disensiones con el nombre de 4tuaci6n del 
23 de 

Carlos F. M d a  L.. desde Puerto Plata, acaudilla una revolu- 
a6n, la misma que al no encontrar S& rrsismicia en las pmviu- 
cias del Cibaq marehn sobre la Capital, la cerca, y el gobierno al 
cabo de unos dias de infitil reshncia, capiailo. 

Si se recuerda que en este movimien& revolucionario figuraron 
individuos de los dos partidos historicos en que estaba a la snzon di- 
vidido el pais @m& y horacistas), se comprender$ mejor la lu- 
cha que a seguidas del aiunfo comenz. a manifesbuse: al principio 



silenciosa, subterhea, procurando cada cual para su bando ocupar 
posiciones ventajosas; mas tarde, franca y abiertamente, hasta con- 
seguir que el jefe de la Revolucion se ladease a la parcialidad que 
desde entonces se considero como en posesion del poder. 

La mayoria del horacismo proclamo como candidato a Mora- 
les, y antes en la guerra y de las unias mas tarde salio triunfan% 
pero no se pasaron tres anos de su eleccion, cuando se le arrojo de 
la presidencia por los mismos que lo habian encumbrado. Hay que 
descartar al general Horacio Vasquez de entre los que designaron 
y apoyaron a Morales como candidato del panido; pues aunque el 
habia manifestado su resolucion de retirarse a la vida privada (y de 
ahi el mote de el usolitario del Camagiiey,) yo que fui secretario 
del presidente Morales, anrmo que el general Horacio Vasquez 
trato siempre a aquel como a un enemigo que se habia enuado a 
sus tiendas). 

Constitucionalmente le sucedio el vicepresidente general Ra- 
mon Caceres, quien sin interrupcion estuvo gobernando hasta caer 
sin vida empurpurando el suelo a unos cuantos meaos de mi casa. 
en la tarde memorable del 19 de noviembre de 191 1. 

Inmediatamente fueron convocadas las Camaras y es- proce- 
dieron a elegir al ciudadano Eladio Victoria, hasta ese dia senador, 
por el termino que senala la Constitucion, mientras se llegaba a la 
eleccion definitiva. 

A poco iniciose la guerra en todo el pais, y como consecuencia 
de ello vino la desienacion del doctor Adolfo A. Nouel, para la 
Primera ~agistrat& del Estado. 

M 

Dos publicistas, ya por desdicha desriparecidos. que alcanzaron 
jwta reputacion en la Republica, entrambos apasionadisimos si se 
quiere, pero que escribieron siempre con independencia: Mariano 
Antonio Cestero y Miguel Angel Gamdo, cuyos son los nombres 
de tan briosos luchadores, juzgaron quiza con excesiva presuncion 
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docente el uno, con desbordante actitud el otro, la gestion politica 
de quienes alcanzaron el Poder a favor del hecho consumado el 26 
de julio. 

Garrido en un editorial del Listh Diario (octubre de 1899) 
despu6s de hacer un recuento de los actos del Gobierno Pro- 
visional, dice sin paliar conceptos ni palabras que la labor de 
este iba siendo mn completo fracaso*, pues nada hacia que de- 
mostrara el proposito de cambiar los viejos moldes que habian 
servido para llegar a la bancarrota del Estado. Y en otra ocasion, 
a la lectura de la Proclama de Ramon Caceres, cuando este de- 
clara como iniciador de la Revolucion de Moca, &que se ha dado 
un ejemplo nuevo en la Republica para salvarla*, Garrido no 
tuvo inconveniente en afirmar que ese Gobierno acaso miraba 
con secreta complacencia continuaran aquellos tenebrosos pro- 
cedimientos que nos colocaron al nivel de las tribus de Daho- 
mey, ya que, clamaba el valiente periodista, se habia visto con 
entera indiferencia las tentativas de asesinato de Perico Pepin, 
del comandante de armas de Samana y del alcalde de Guayubin, 
cuando se debio poner empeno, por lo mismo que se habia dado 
un ejemplo nuevo en la Republica para salvarla, en que se resta- 
bleciera el imperio de la ley. 

Y Cestero se empina para presentar sin tonos violentos, sin 
crudezas de lenguaje (;como que habian nansnimdo ocho aiios de 
fecha entre la existencia de aquel Gobierno y el momento en que el 
escribia!) lo poco que hicieron en obsequio de los verdaderos inte- 
reses del pais quienes favorecidos por los Hados, se encumbraron 
hasta el punto de dirigir sus destinos. 

En julio de 1889, expone Cestero, se abrigaron halagadoras 
esperanzas, figurose avenido el reino de la libertad exorna- 
do de preciaras glorias y de optimos beneficios, abrogado 
a perpetuidad todo genem de servilismos. Ya no cabalgaria 
la tirania sobre las enconadas espaldas de la Nacion, y ella 
dignificada briilaria en todo su confin limpia de iniquidades 
despoticas. jVanos ensuenos! 



Los magnanimos miunfadores en aquella jornada. los cua- 
les m breve seran los gestores de nuestra politica; no tenian 
prestancia de expertos reformistas. Ayunos de concepciones 
nuevas originales no les cupo sino imitar, en lo que no fueron 
muy felices. Levantados al paves por raras combiiciones del 
destino, mal favorecidos con criterio de estadistas, no aoar- 
taban a la resolucion de abscmos problemas economico- 
politicos sino el caudal de sus sanos intentos, eso mismo tal 
vez inhabilmmte encaminados. 
En su ardiente solicitud por dicha y prosperidad general, cual 
gallardos paladines del Derecho y su norma de Ley, embebe- 
ados en amor de legalidad largo tiempo ida del suelo patrio, 
ique les correspondia hacer para ailegar con acierto al logro 
de sus preciados ideales? Antes de toda cosa alejar de si en los 
consejos de gabinete c i e m  elementos maleantes, rezagos 
del bando vencido, que pululaban a su rededor en busca del 
modus vivendi, como alguno dicen hoy Persuadiemnse de 
que, una vez caido leviatan, la vida nacional se deslizara por 
anchuroso limpido cauce fecunda, placida, armonizada, cabe 
la apacible serenidad de una paz ya inextinguible. iIlusiones 
del buen deseo! No era asi. Sobraban los ditirambos y los 
expansivos ambos y raptos de entusiasmo, buenos cuando 
mas para dar creces al poder personalista no eran t6picos 
saludables, congruente en aquella hora de una sociedad cuasi 
derruida que unicamente por un milagro de estatico fragor 
no se iba a tierra su desvencijado aparato de gobierno. 

Aun en el supuesto de que tales juicios no puedan ser revocados 
a duda por tener como base y fundamento la realidad y que la obra 
del gobierno provisional, que presidia el general Horaao Vasquez, 
en su totalidad, no ha de mere-cer las alabanzas de la Historia y se 
adelante esta verdad inconuovertible, aplastante, reconocida por 
quien venia a recoger aquella herencia por el ciudadano Juan 1. 
Jirnenes, conviene a saber, el niro ejemplo de desinteres de que 
dieran inequivocas pmebas aquellos improvisados estadistas al 



abandonar el Palacio de gobierno: ejemplo tanm mas edificante y 
digno de estudio del observador, cuanto que en la mayoria de estas 
Republicas furiosas, como las califican los ingleses, se improvisan 
los gobernantes sin mas preparacion que la que da un machete vir- 
gen de hapiilosps empresas las mas de las veces y un afan de apode- 
rarse o de quedarse en el poder aunque sea a costa de torrentes de 
sangre y de infames claudicaciones. 

Un aura de popularidad efectiva acompio al mandatario que 
bajaba del solio al parecer sin msteza, y muchos fuimos sus ami- 
gos, y nos convertimos en fiscalizadores de la labor del gobierno 
del senor Jienes. En esta capital se habia erigido una mbuna: EI 
Nuevo Rejimn; y desde ahi, en recia campaiia, se mantuvo enhiesta 
la bandera de los principios. 

De mi se decir que confiaba en el aiunfo de las instituciones, 
acaso porque no habia penetrado en ese mundo de miserias, de 
horruras, de adulaciones, de perversidades, de desverguenzas que 
se contemplan en tomo de un Jefe de Estado. 

Por abril del aiio 1901, me hallaba yo en Santiago de los Caba- 
Uem, precisamente en dias de grande agitacion y de tanta tirantez 
enm el Presidente de la Republica y el Gral. Horacio Vasquez, 
que se temio se adelantara en un ano el rompimiento que al fin 
presencio el pais, sin asombro, como cosa naturalmente esperada 
pero convencido de que aquella revolucion con el derramamiento 
de sangre traeria el desorden en la administracion, se multiplicarian 
los caudillos, la Deuda Publica se aumentaria, y la guerra, al quedar 
desvinculados todos los resortes de la vida nacional, de nuevo se 
aclimataria para realizar su obra nefasta. 

En el mes y ano prenotados, fue por ultima vez, no en su carac- 
ter de Ministro de lo Interior y Policia sino de amigable compo- 
nedor, el general Luis Ma. Hemandez Brea, a entrevistarse con el 
general Vasquez, y ver de zurcir voluntades que desde mucho antes 



miraban recelosas y desconfiadas. Era un secreto a voces que los 
hombres del gobierno: ministros, diputados, gobernadores, altos y 
humildes empleados, formaban los pamdos que sin embozo, a cara 
descubierta, se denominaban jimenistas y horaastas. 

la causa de esta funesta division? {Quien fue el primero 
en provocarla? Como se ve en casi todas las cuestiones complejas, 
las causas generalmente son multiples. Algunos han ido a bus- 
car sus origenes en los dias genesicos de la Revolucion, cuando 
si es cierto que todavia era dudoso el exito, ya se habia iniciado 
un movimiento de opinion favorable a los propositos y miras de 
los adalides mocanos. Mas la suspicacia, cuando todo esfuem en 
pro de un  acuerdo leal y francamente pamotico entre el presiden- 
te y el vice-presidente de la Republica, iniciado por unos pocos 
bienintencionados, llegaba hasta ella esta inefable declaracion del 
uno y del o w :  estamos en completa armonia (eufemismo con que 
disfrazaban su completo divorcio); la suspicacia, digo, senalaba con 
el indice estas dos prodamas, fechadas, respectivamente, en San 
Francisco de Macoris y Santiago, la una el 18 y la oua el 29 de 
agosto, con once dias de diferencia y ambas suscritas por el general 
Horado VAsquez. 

Copiare lo esencial de cada una de ellas: 

El ciudadano Juan Isidro Jimenes, es el prestigioso caudillo 
del movimiento que sustentamos y que llevaremos adelante 
con todas nuestras energias hasta su definitivo nlunfo, pues 
contamos para ello con los recursos necesarios y con la cw- 
peracion decidida de vosom, porque de todos los buenos es 
deber de salvar el pais. 

Y termina con un entusiasta viva Jimenes? 

Cierto es, se lee en la que dirige al pueblo dominicano desde 
Santiago, cierto es que un gran numero de los que militan 
en sus filas (las de la Revolucion) desean que sea el senor 
don Juan Isidro Jimenes quien ocupe la presidencia de la 
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Republica. Pero esto no es mas que el deseo personal de los 
que asi piensan. 

Quienes hailmn la razon de aquella sorda lucha en las com- 
placencias de Jimenes con el Partido Republicano, fuerza en que 
este se apoyaria a la hora en que se hiciera publico el rompimiento. 
Cuales se fijaban en el Dr. Henn'quez y en Eugenio Deschamps, 
identificados ambos en el proposito de impedir el creciente influ- 
jo de Vasquez. Cuales, por uitimo en la absoluta imposibilidad de 
entenderse (los hombres que pensaban y obraban de manera muy 
distinta, ya que el uno, Jimenes, era sumamente ductil, no solo en 
lo politico, sino tambien en la materia fiscal; mientras que el o m ,  
Vasquez, era un politico rectilineo, enemigo de las dadivas, y que 
solo andaba por un camino: el camino derecho. 

Ya para este tiempo era esperada de momento la crisis que al 
d a r  envolveria a la Republica en sabe Dios que nueva serie de 
discordias intestinas, y aun cuando los mas allegados al Jefe del 
Estado y al Delegado en el Cibao, se empenaban en ocultar lo que 
ocum'a en las regiones oficiales, habia ya tomado estado en la con- 
ciencia publica la conviccion de que era mera apariencia, un puro 
embeleco, la armonia de que tanto se alardeaba. Y de tal mcdo iba 
trascendiendo en todo el pais semejante situacion, tal inquietud y 
zmbra  sociales asomaban ya a la superficie, que el autor de estas 
h e a s  recogio alli mismo alusiones tan transparentes que ni aun los 
espiritus mas optimistas hubieran podido dejar de entrever que los 
dias tremendos se acercaban. 

Un escritor de Santiago, decia, cuya voz se oye con respeto, 
encimado en las columnas editoriales de El Constitucional 
pone alarmas en nuestra conciencia de dominicano que desea 
y quiere ver en el horizonte nacional claridades y no tinieblas, 
luz meridiana y no sombras espesas. @S que se conspira? &S 

que se va tras la revuelta para sacar a flote, incontaminada, 
la Republica? iY quien osara tremolar la bandera? Periodo 
este de pruebas, se necesita la mayor cordura, la mas absoluta 



buena te en los que dirigen y en los que obedecen. amo 
que hay divisiones? No puede ser, porque las ~sponsabilida- 
des del provocador no terminarian con el exito, porque no 
seria posible prever en las incertidumbres de una lucha quien 
alcanzaria el triunfo definitivo, es decir, quien represenmia 
la Justicia, o quien asumiria, de frente, los formidables vere- 
dictos de la Historia Es la hora de abrir los brazos y de po- 
nernos sobre los hombros la Republica. De lo contrario. bien 
pronto llegara el momento de iniciar solemnes funerales por 
la muerte definitiva del pais. 

Escribi esas iineas bajo la impresion de estas palabras con que 
el generai Horacio Visquez resumia su conducta para el fuhiro: 

pmtr &l pmidone y & m amigas, me &da: Y es un error creer que 
ellos son los fuertes. Yo nienti con los hombres y con los dineros 
del Cibao. 

Al retornar a esta Capital, un intimo del seiior Jimenes me 
recibio con esta salutacion: en la casa presidencial se esperaba de 
momento la noticia de que se habian pronunciado los gobernado- 
res horacistas. 

A la distancia no es posible mirar con la misma intensidad de 
vision los sucesos sobre los cuales el tiempo, cual un poderoso se- 
dante, viene a calmar las heridas que dejaron las luchas siempre 
ardientes de la politica pmonalista. 

Al 26 de abril de 1902, fecha en que el vice-presidente de la 
Republica y Delegado en el Cibao, desconm'a el gobierno del 
senor Jimenes le precedieron dias mpestuosos, en los cuales las 
envenenadas poltmicas, la diatriba, el panfleto, la videncia y el 
encono, (que a tanto se lleg6 en el apasionamiento sin limites y en 
la exasperacion de los impacientes) alcanzaron el mas alto grado, 
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hasta tal extremo que se retrotrajeron los hechos ocurridos en el 
curso de tan combatida Administracion, quizas en mira de justificar 
mas tarde la transgresion que de las rigoristas e inflexibles leyes 
militares, habrian de hacer el vicepresidente y los gobernadores 
adictos a su persona. 

El Partido Republicano, el Conaato de Abril, las cuentas de la 
Revolucion, las asignaciones, los disparos hechos al general Lico 
Castillo, los dos informes del diputado C~radin,~ el voto de censura 
y el voto de confianza; todo, todo esto sirvio de combustible para 
que estallara himultuosa e incontenible h ~Revoluaon Reivindi- 
cadora*. 

Con una suma de errores y de faitas cometidas por el Gobier- 
no como la que mostraban al pais los flamantes reivindicadores de 
la Constitucion y leyes condadas,  bien podian presentar, como 
brillantes credenciales, su amor a las instituciones y su profundo 
respeto a los principios proclamados el 26 de julio aun; ellos tal vez 
pensaron que se hallaban comprendidos en este caso de filosofia 
moral, a saber: en el conflicto posible de dos deberes, el menos 
importante deja de ser deber. 

-NO creyo la mayoria del pueblo dominicano que -el menor de- 
b del vicepresidente y sus aliados, era rebelarse contra el orden 
constituido, el mismo que solemnemente habian jurado defender y 
por la pluma del afamado autor de EhquiUo, en una hoja que apa- 
recio sin firma, pero que se le ambuyo a aquel escritor, se conden6 
la conducta de los hombres del 26 de Abril. sobre los cuales debia 
caer, ujusticiera e implacable el estigma de traidores*. 

El jefe superior de la Revolucion, por su parte, dio a sus conciu- 
dadanos este manifiesto acusatorio, en el cual, ademas del intento 
de demostrar la razon de su protesta, expone el programa que ha- 
bra de desenvolver en el gobierno del pais. 

Dice asi el aludido manifiesto: 

El diputado audadano 1 a o  Con& suaibio, sgun me han informado 
pemnas que estan bien a F .  comente de lo ocurrido m aquellos dias, dos infor- 
mes uno ponderativo de ia labor del presidente Jimenes, otro que expresaba 
todo lo conmrio iCuique Suum! (Nota del autor). 



Ona vez la voz de la Pama, elevada en un inmenso damor 
publico, me llamo y otra vez he acudido a servir al ideal de 
bien general asumiendo Ia responsabilidad de la mas legitima 
aspiracion de la Patria. 
Pero antes de acceder a las solicitaciones de aquella voz sa- 
grada, antes de sometenne al deber que me imponfan mis 
compromisos con los legionarios de julio, antes de ponerme 
al uente de esta Revolucion Reivindicadora cuantos no iue- 
ron los eshenos agotados en ruegos, en consejos, en ob- 
servaciones y hasta en advertencia, si severas algunas veces, 
siempre leales y bien intencionadas, anheloso de impedir lo 
que habia de ser, ahora mas irremediablemente que ayer, la 
ruina de la Paaia. Empeiio inutil. 
Fue entonces cuando el Honorables Congreso Nacional, 
requerido por la necesidad de poner coto a tanto desvio del 
precepto legal, fulmino su voto de censura. 
jEshieno inutil tambien! Al voto de censura, se opuso o m  
de confianza recogido enm los empleados mis infelices y 
entre los mas dociles asignados, para ser luizado a los vientos 
de la publicidad como un reto 
Ya, en tal extremo, la espada salto de la vaina, y cumpK mis 
juramentos. 
Conciudadanos: Ese desorden administrativo que habia sido 
adoptado y aclamado como el unico sistema practico de un 
gobierno, a el cancer que desde hace muchos anos viene 
devorando las entranas de la Pama. 
Cortar ese mal sera salvar el pais. He ahi el empeno domi- 
nante de mis ambiciones. Yo me propongo realizarlo con la 
firmeza de mis convicciones y con las energias de mi caracter 

Sobre la base, ancha y firme, de la moralidad administrativa, 
fundare mi gestion provisional (Gllatrr w, mayo de 1902). 



No a m secreto para nadie que el cargo mas importante 
que hizo wntm esa administraci6n consistio en el mal uso 
o empleo de las rentas nacionales, y se considera como cosa 
abominable las sumas que se destinaban al pago de los asig- 
nados, de d modo que-se U@ a abrir por & n o s  gobema- 
dores una informacion que no tuvo mas objeto que cuisunu 
abiertamente la condu& del Poder ~jecu&o. - 
Sigo paso a paso las huellas de la Historia, y para sa-6n 
de mi conciencia, interrogo a quienes han recogido en la mas 
pura y limpia fuente el caudal de verdad que yo persigo. 
Lease, a proposito, lo que me dice uno de mis ilustrados in- 
forrrrmtcs.. 
*La revolucion para derrocar a Ulises Heureaux costo 
$280,000, menos $25,000 que comspondian a la administra- 
cion anterior. Los acreedores principales, que enui Horacio, 
y sus amigos, quedaron mas que satisfechos del pago de sus 
creditos*. 
Kuando se hizo ia revoIuci6n de Abd, y se iba a p d a  
a la fomaa6n de Ins cuentas, hubo quien dijera que si para 
de- a Liiis se habian neoesirado $225,000, p r  qu6 no 
habrian de ascender las cuentas de este otro movimiento a 
otros mtos? Y de ahi que se fijaran en ia cifra mencionada 
Revolucion que duro ms dias y que se hizo con las armas y 
pemechos del gobierno. aAdvi6rtase que las cuentas de la 
revolucion que derroco a Heureaux ascendienm a $225,000 
y que fueron reconocidas, pero no fueron pagadas en su to- 
didad, y muchas cayeron bajo la ferula del Plan de Ajuste y 
abonadas con el 10%~. 
El ono me esaibe lo siguiente *Segun documentos que 
personas interesadas pudo controlar, los gastos de la revo- 
lucion del 26 de Abril alcanzaron a $280,000 y se asegura y 
atestigua que esas cuentas se pagaron dos veces. 
*Durante la revolucion de los siete meses en la Liaea No- 
roeste se gastaban, al decir de las gentw, un mil pesos por 
dia, p m  persona allegada a la Contadda, muy interesada 



m averiguar ia cifra a c t a  de lo gastado, dice haber recogido 
el dato de que la suma invertida pasaba de $450,-. 
d u q u e  se afirmara que se estaban -do como mil pe- 
sos, estimo que se exageraba, y que esa emgaa6n diaria no 
pasaba de $SO&. 
La roolaci6n de Abril, indudablemente, fue uno de los 
errores mas trasccndendes, por su honda y morbosa in- 
fluencia, que hayan pesado sobre el pais; y cuenta que no 
es que yo condene de modo sistem4tico ese medio de re- 
paraci6n de Derecho penisnntemente desconocido por el 
Poder (que ya en ese caso en nuestro sistema democratico 
deja de ser Poder, es decir, la pura expresion de la voluntad 
nacional, para convertirse en una dictadura, o en el mas 
irracional despotismo); sino porque si aquel gobierno del 
cual formaban parte principalisima el vicepresidente y los 
gobernadores que seguian a este incondicionalmente, m- 
meti6 algunas faltas, estas no fueron de naturaleza a dar a 
sus adversarios una bandern; y porque, en ultimo anaiisis, 
solo se a t aba  de hombres que si discrepaban en d d e s .  
algunos muy importantes, coincidian en lo principal, que 
era salvar la Revolucion Esto pensando sin ningun genero - - 
de perjuicios, que otros afirman que lo que se queria e n  el 
Poder sin enfadosas colaboraciones. 
Es lo cierto que el general Runon C h m s ,  ya presidente, me 
hizo esta declaracion, no una sino muchas veas (y entiendo 
que a oaas personas tambien) que estaba plenamente con- 
vencido de que con el 26 de abril no se habia completado el 
26 de julio, sino que se le habia desauido.' 

U n ~ & r i a u m c ~ ~ q i l l a i d m d i 6 e l ~ u n c i p m i e n m h e d  
g m d  CPmes, es el naprrsidmfc v- ogullndor o inspuidor, 
por lo menos, de Einsumai611, nego en sus ncuiciones a decir que *reda 
bueno asayir  nunramau un nmglo dennitim y mduymte con el Jde de 
la Admmsua . . a6w. o lo que s ncgo rotundamate Caceres, oponiendo a m o  
argumento que ya en demasiado tarde pan semejantes componendas. (Nota 
del autor). 
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Yo no se si el generai Vasqucz, aleccionado por la experiencia, 
vera hoy, como vio ayer el Gral. Cicues, la ineficacia de su obra. 
De todos modos, se d d  un gobierno constitucionalmente 
organizado, para enaonizar una dictadura, tan prolongada como 
infecunda. 

Si al menos hubiera podido el decir, aunque en aforismo laxo, 
para alejar de si escrupulos de la conciencia, la poiitica es, sobre 
todo en nuesws desdichados tiempos, como h pobreza, de que 
dijo Cervanns que obliga a cosas que no estan en la mana. 

UN LARGO PARENTESIS 
(Convencion-Intervencion) 

A hea del aiio 1902, comunicaba el Minisw Plenipotencia- 
rio de la Republica Argentina en Washington a su gobierno, que 
agraves acontecimientos+ habian surgido entre el de la Republica 
de Venezuela y los de la Gran Bremia y Alemania, y que, segun 
informes que tenia por ciertos, el origm del conflicto debia ser 
atribuido, en parte, a perjuicio experimentado por subditos de las 
naciones redamantes en el curso de las revoluciones y guerras, de 
que habia sido teatro la dicha Republica de Venezuela, y en parte, 
igualmente, por el no pago, en su oportunidad, de ciertos servicios 
de la Deuda exterior del Estado. 

El Dr. Luis Drago, mini- de Relaciones Eauiores, en 
aquella sazon, de la gran Republica del Sur en respuesta, escribe 
la famosa Nota que le da nombre unmersal. Nota que interpreta 
sabiamente la Domina que el aiio 1823 deslmlla con toda cla- 
ridad Monroe, docaina que ha venido a ser, niunque este celebre 
hombre de Estado, no pretendio formular un axioma invariable de 
Derecho Internacional, el Evangelio del Nuevo Continente-. 

Y en una numda y formidable argumentacion declara, a nom- 
bre de los principios alli contenidos, inadmisible, por injusta y 



arbiuaria, la teoria de muchas de las Grandes Potencias Europeas 
al sostener que hay derecho a hacer efectivas las acreencias de sus 
nacionales contra los Gobiernos de las republicas latinoamericanas, 
por medio compulsi~s o coercitivos. 

Si no fuera porque he de cenirme en este uabajo a embozar en 
breve sintesis la historia del PPtado entre la Republia Dominicana 
y los Estados Unidos de America (Convencion Dominico-Amen- 
cana, como es mas conocida); Tratado que ha seniido para fabricar 
hipotesis mas o menos fantasticas y para inventar responsabilida- 
des, siquiera sean ante el ~Tribunai de la Hismrim, yo trazaria, 
aunque fuera en labor de segunda mano, todo el proceso de los 
conflictos que el Nuevo Mundo, en un larga via m a s  de cien anos 
ha presenciado. 

Pero asi como todo efecto tiene una causa que lo ha producido, 
de igual modo en detenninadas cuestiones se ha de buscar para 
explicarselas satisfactoriamente el entendimiento los precedentes. 

El Dr. Alejandro Alvarez, en un estudio de lo mas completo 
que yo conom en h materia en que he de ocuparme, divide en 
tres epocas o periodos el desarrollo del Derecho Internacional en 
la America Latina, y expone con claridad y metodo admirables los . - 
diversos p p o s  en que pueden dividirse los conflictos causados por 
cierta tendencia poiitica de Europa y los Estados Unidos. 

ESOS grupos Se clasifican asi: jersoMks,-erOSy poiitirar. 
La Reuublica Dominicana. desmaciadamente, se ha vism com- . - 

prendida en las tres categorias de conflictos a que se refiere el ilus- 
tre internacionalista. 

Para concluir, por, hoy, traere aqui este parrafo, que se refiere 
a auw poliricos. En 1838 Francia intervino, estableciendo un blo- 
queo pacifico en el Rio de la Plata y en Mexico y declaro en ambos 
momentos que no estaba cometiendo un acto de guerra. En 1842- 
44-51 Inglaterra bloqueo la costa de Centroamerica y alego su de- 
recho de establecer un protectorado en la Costa de los Mosquitos 
en Nicaragua; Francia e Inglaterra intervinieron por la fuerza en la 
contienda entre el dictador Rosas y la Republica del Umguay. En 
1861, Espana reincorporo a Sanm Domingo a su imperio colonial. 



Andrks Julio Malolfo 

Carios Calvo, autoridad reconocida por todo el mundo sabio, 
hizo suya la tesis am tanto calor y entusiasmo defendida por su ilustre 
compauiota, y en carta de 17 de abril de 1903, se dirigio a algunos de 
sus colegas del institum de Francia y miembros tambien del instituto 
de Derecho Internacional, sometiendoles la uD&a Drago*, a fin 
de obtener de tantos e insignes rnaesaos en la ciencia del derecho una 
ophion que como de ellos arrojara luz en materia tan discutida. 

Como era de esperarse, no todos estuvieron de acuerdo con 
el criterio sustentado por los dos eminentes tratadistas; pero los 
mas se adhirieron a la doctrina sostenida desde la Cancilleria 
Argentina. 

De todos modos, se trata de opiniones personales, que si llevan 
tras si gran autoridad por la calidad de quienes las emiten no tienen 
la fuerza incontrastable del hecho constante e invariable. 

Y el hecho constante e invariable es, desde que los Estados Uni- 
dos se dieron cuenta de su poder, que la domina a la cual dio su 
nombre el gran estadista y gran presidente sera mantenida como 
Pakadwa de la soberania e independencia de las pequenas naciona- 
lidades de este Hemisferio. 

Washington en su mensaje de despedida dijo que los intereses 
de Europa difieren de aquellos de los Estados Unidos; que su situa- 
ci6n lqunay akjadrr la invitan y le permiten seguir una linea diversa 
de politica. En 1808, Jefferson, entonces presidente, dijo al gober- 
nador del temtorio de Nueva Orleans uque estaba en intereses de 
Cuba y de Mexico, asi como en el de los Estados Unidos excluir de 
este hemisferio toda clase de influencia europea*. 

Una serie de declaraciones, siempre inspiradas en el mismo 
proposito, fueron hechas sin interrupcion hasta llegar al famoso 
Mensaje de 1823, en el cual use expreso de la manera mas clara la 
esencia de la situacion internacional del Nuevo Mundo. 

En ese Mensaje se establece que el sistema politico de Europa y 
de los Estados Unidos difiere fundamentalmente, y contiene estas 
declaraciones. 



lo. Los Estados del Nuevo Mundo son enteramente inde- 
pendientes y soberanos; y 20. en Consecuencia, el regimen 
de la balanza del poder e intervencion, bases entonces de tal 
politica internacional del Viejo Mundo, no pueden ser exten- 
didas a ellos. 
30. Que los Estados de Europa no pueden adquirir por ocu- 
pacion ninguna parte o porcion del continente americano. 

Monroe con semejantes dedaraciones echo por los suelos estos 
dos principios del D e d o  Internacional entonces en vigor, a sa- 
ber: el de la intervencion y el de la adquisicion por ocupacion del 
territorio remuiiiw. Al rechazar este uitimo principio dejo estable- 
cido que en realidad no habia en America territorios nmdius, aun 
cuando no estu~iere explorado, q q u e  estaba sujeto a la auton- 
dad soberana del Pais Americano dentro de cuyos limites se hallaba 
durante la epoca colonial*. 

A pesar de la repugnancia con que los Estados europeos han 
visto los progresos de semejante doctrina de franca y decidida 
oposicion a la que ellos sostuvieron durante siglos, no han podido 
menos que reconocerla, si no de un modo explicito, por lo menos 
implicitamente, ya que en muchas y graves circunstancias han pro- 
curado obtener la aquiescencia del Gobierno Americano en asue- 
llos asuntos que pudieran traer enojosas y graves contingencias en 
sus relaciones con estas debiles nacionalidades. 

Vease como desenvuelve este concepto el autor a quien he se- 
guido en este trabajo: 

La hegemonia de los Estados Unidos, asi como la Doctrina 
Monroe, han sido impugnadas en Europa por carecer de base en 
el Derecho internacional. Pero la verdad de las cosas, es que la 
supremacia de los Estados Unidos, asi como la Docaina Monroe, 
han sido reconocidas tacitamente por los Estados de Europa, que 
han sido los primeros en consultar a aquellos, en sus contlictos 
con los Estados Latinoamericanos. Ademas los Estados Unidos 
han declarado de una manera solemne y enfatica su determinacion 



sobre el pariicular en la Primen Conferencia de La Haya. Ese pais 
se demosao dispuesto entonces y mas firme que antes, segun la 
expresion de uno de sus Delegados aa mantener esta politica y la 
Dochina Monroe en su ultima forma apmboda y estendida cuidado- 
sa y energicamente. 

No obstante tan categoricas declaraciones, la diplomacia ame- 
ricana no ha dejado de tener mpiezos serios, y en la voluminosa 
documentacion que poseo sobre nuestras tentativas de anexiones, 
he podido comprobar el pugilato sostenido entre los agentes eu- 
ropeos y los que aqui representaban los intereses de los Estados 
Unidos. 

Sin & de la Republica, vQse como se dilataba en ella la in- 
fluencia europea. 

Y como no figura en todo U extenso estudio del Dr. ~vp iez ,  

en ninguno de los nes grupos (personales, financieros y politicos) 
ya aludidos, remamre este articulo con esta edificante eleccion. Los 
sefiores consules de Espafia, Francia e Inglaterra enviaron al Poder 
Ejecutivo una nota colectiva en la cual expresaban aque creian ver 
alterado el esplrini de reconciliacion politica en la acusacion decre- 
tada contra elgeneral ~ e d r o  ~antana,-que sus respectivos gobiernos 
verian con dolor que se removiesen cuestiones que convenia rele- 
gar al olvido. S. E el Presidente de la ~epubl ik ,  que daba cuenta 
al Senado en persona de lo que -'a, despues de dar lectura a 
los documentos cruzados entre la Cancilleria dominicana y los Se- 
nores Consules, continu6 explicando la siniacion actual del pais y 
dijo a los miembros del Senado: que si bien las naciones todas estan 
obligadas a respetar los actos de los demas en cuanto versan sobre 
su politica interior, la Republica podia tomar un tennino medio 
entre la justicia nacional y la convencion publica accediendo a las 
manifestaciones de los senores consules a 6n de que no se entibien 
las relaciones de ias Potencias Occidendes de Europa, protectoras 
de esta Republica. A u QUE PARA HACERLE MAL BASTA EXCUSARSE DE 

HACERLE BIEN (El del kbb ,  1856). 
Tiempo es ya de hablar de la Convenci6n Dominico-Americana. 



La opinion del pais que piensa se dividio cuando en enero de 
1905 se h a b a  en esta ciudad la Convencion Dominico-America- 
na, y tanto los defensores corno los adversarios de ese instnimenm 
internacional emitieron su horoscopo respecto del porvenir de 
nuestra Republica. 

Unos, los menos quizas, vieron salvada para siempre nuestra 
nacionalidad, tan combatida por las ambiciones y codicias de los 
aventureros que han buscado siempre en el Poder el logro de sus 
enganosas pero concupiscentes aspiraciones, ouos, los mas tai vez, 
se alamaron y temieron por la suerte futura de su pais, y sin embo- 
m y sin miedo acusaron al Gobierno de haber cometido crimen de 
lesa patria al entregarnos al extranjero por miedo a los numerosos 
enemigos que le combatian 

Entre tanto, hasta la hora en que escribo estas heas, solo con- 
jetwas se han adelantado cuando de este grave asunm se ha tratado, 
para imputar la culpa a estas o a aquellas personas, a las mismas que, 
segun los vientos que soplan, aminoran o agravan su responsabilidad. 

Urge, y en estos momentos con mayor raz.n, que se conozca al 
aumr o autores de la Convencion Dominico-Americana, calificada 
de iIICOnStitucioMl, por atentatoria a la soberania, entre cientos, 
por los Sres. Mariano Antonio Cestero, los diputados que la com- 
batieron en el seno de la Representacion Nacional, Miguel Angel 
Garrido y el general Horacio Vasquez? 

:Serian Carlos E Morales L., presidente de la Republica en 
1905, con sus minisuos senores Juan Francisco Sanchez y Feden- 
co Velazquez Hernandez; o serian el genval Ramon Caceres y su 
ministro el senor Emiliano Tejera, o seria, por ultimo, el Gobierno 
Americano? 

Aiinno que ninguno de los atados en el parrafo precedente, 
es el aumr de la obra que, despues de la anexion a Espana, mayor 

Los defauorcs de la Convenaon, siempre soslayaron este punm. (Nota del 
aumr). 



influencia ha ejercido, para unos nefasta, para otros saludable, so- 
bre la suerte de los hijos de este desventurado pais. 

Las pasiones politicas casi nunca permiten discriminar, aun en 
los asuntos que, por su trascendencia, en cualquier sentido que sea, 
exigen elementos de juicio bastantes para no incidir en errores a las 
veces irreparables. 

De ahi que nitonns, en 1905, se invent6 la leyenda de que 
Morales habia dicho que una vez aprobada la Convencion por el 
Senado Americano estaria en capacidad de conwtirse en un se- 
gundo Porfino Diaz; y la maledicencia tuvo pie para insimuar que 
mw mmo no se realizaban sino mediante el oro, que todo lo 
puede Poderoso caballero es don Dinero, afkmaban con el clasico. 

Pero nadie se daba a pensar que con todas las formalidades que 
exigia la constitucion vigente en la epoca en que se realizaban, dos 
emprestitos habian servido para enriquecer a unos cuantos y para 
llenar de oprobio y de deudas a la Republica. 

Los autores del famoso Tratado son, por lo menos mediata- 
mente, los que hicieron y aprobaron esos emprestitos para gastar- 
los alegremente. 

Los autores inmediatos son los que exigieron el pago puente- 
rio del servicio de la Deuda Exterior. 

Se debian treinta millones de pesos, segun los datos que m j a n  
las memorias de Hacienda de aquellos dias; 

Se hacian promesas de pagar en tal y en cual fecha, y se burlaba 
el sagrado compromiso; 

Los Protocolos, para usar el lenguaje cand-, se multipli- 
caban muaviUosamente; 

Los acreedores belgas, constituidos en Comite de Defensa, 
apelaban a su gobierno para compeier al nwsao a pagar sin mis 
excusas. 

Pero Ueg6 un dia en que el gobierno itauauo precisaba al go- 
bierno dominicano, en notas si mensuradas en la forma, s u m e n -  
te graves en el fondo, a cumplir lo que habia prometido. 

sucedio entonces? Pues sencillamente que el gobier- 
no italiano dijo al gobierno de Washington que, puesto que los 



Estados Unidos, desde la declaracion de Monroe habian hecho 
entrar en su derecho publico la Docaina de este famoso estadista, 
esto es, la no intervencion europea en los asuntos de Am6rica; y 
sin dar aquiescencia para todos los casos a semejante Docmna, 
con respecto a las diferencias de sus nacionales con la Republica 
Dominicana, o ellos, los Estados Unidos, mediaban en obsequio 
de esta Republica o Italia asumiria las responsabilidades de una 
intervencion formal. 

Y vino hecha de Washington la Convencion Dominico- 
Americana. 

Esa y no otra es la verdad de lo acaecido con la Convencion de 
enero de 1905, tanm vaws aludida. 

Desde entonces, la influencia de la Casa Blanca es decisiva en 
nuestros asuntos. 

Lease lo que escribia el ministro de Relaciones Exteriores al 
nspecto de la Convencion en su memoria publica en la G- w- 
nrrl de fecha 18 de mana de 1905: 

En tan graves circunstancias surgio la necesidad de un ame- - - 
glo que resolviera el intrincado problema que amenazaba de 
muerte todo concierto administrativo y de gobierno: no era - 
posible pagar, y no era posible continuar no pagando, termi- 
nos opuestos ambos, enue cuya contradiccion, la proporcion 
matematica venia a quedar representada por la suerte de la 
Republica, surgio la necesidad de un arreglo como he dicho; 
y los Estados Unidos, a cuyas puertas habian tocado nuestros 
acreedores en demanda de un acuerdo que les permitiera 
cobrar, fieles a su tradicional doctrina de hace ochenta anos, 
penso que debia anteponerse a una manifestacion de fuerza 
S r  de un p b i e k o  del otro hemisferio para oprimir o 
conwlar los destinos de la Republica Dominicana, y propuso .. . 

a vuesw gobierno por medio de su Cancilleria la Conven- 
cion firmada el 20 de enero proximo pasado y perfeccionada 
el 7 del comente febrero. 



Porque el espacio me viene esaecho no publico hoy la opinion 
de los senores Emiliano Tejera y Federico Vel4zque-q asi como la 
actuacion que he tenido del Gobierno Americano desde que se nr- 
m6 la Convencion. 

El minisao de Hacienda en 1905, senor Federico Velazquez 
H., deda en su Memoria de ese ano: 

Y es llegado por nn el momento de tratar de la Convencion 
celebrada enm el Gobierno Dominicano y el Gobierno 
Americano, por medio de sus respectivos representantes 
nombrados al efecto, que h e  firmada el 20 de enero y ratifi- 
cada en sus enmiendas. Documento es ese que por muchos 
dias Uen6 mi espiritu de angustias en la duda de si le era dado 
firmarlo a mi paaiotismo en mi calidad de comisionado del 
Gobierno. Aunque temblorosa la mano lo he nrmado, cons- 
ciente de mda su trascendencia; pero consciente tambien de 
que era un deber firmado, y aqui he de decir porque. (Gurcru 
of;ciol, No. 1584,ll de mano de 1905). 

Como la publicada anteriormente del ministro Sanchez, Velaz- 
quez Hemaudez basa tambien su opinion en el desastroso estado 
de las nnanzas de la Republica y en las ya ineludibles exigencias de 
los acreedores extranjeros. 

Dia Uegara, esuibe un auo despues -en marzo de 1906- el 
ministro de Relaciones Exteriores, senor Erniliano Tejera, 
dia ilegara en que la Convencion y el Modus V i d i  sean 
apreciados en su justo valor. Ambos convenios son el resul- 
tado deliberado, consciente del mas acendrado pamotismo, 
del pamotismo que no consiste en paiabras pomposas, sino 
que se manifiesta en los campos de batalla, dando su vida por 



la honra de la paaia, o en las resoluaones y delibemaones 
sadcando  el amor propio en aras de la justicia Tras noches 
de vergonzosa orgia desperto a la libertad la juventud domi- 
nicana, iy que encontro? Sobre los hombros del pueblo una 
deuda de millones con intereses mnvenaonales que absor- 
bian la totalidad de las entradas de la nacion; pero esa deuda 
tenia todas las apariencias de la legaudad, y en parte era legal, 
y ademas los que tenian derecho a reclamarla eran subdi- 
tos de naciones poderosas Era preciso sustraer las aduanas 
a la codicia de los Falsos patriotas, dificultar los prestamos 
usurarios, verdaderos o simulados, e impedir asi que la inde- 
pendencia naufragase llena de fango y de verguenza. (Gaceta 
Qf%i No. 1670). 

Ahi estan, condensados, los dictamenes de los ues ministros 
que, en momentos distintos, bajo las Administraciones de los 
audadanos Carlos F. Morales y Ramon Caceres pusieron sus res- 
pectivas firmas al del documento que ayer como hoy y mienas  
subsista, ser6 objeto de la censura de los unos y del aplauso (aun- 
que este no se exteriorice por temor al dictado de mal paniota) 
de los onos. 

Pero no hay duda que asi como para los creyentes el espirim 
de Dios flota sobre las aguas segun se lee en el Genesis, de la mis- 
ma manera las esencias de la Convencion flotaban en el Palacio 
Nacional hasta tal punto que cuando por un Decreto del Poder 
Eiecutivo se declaraba buque rebelde el Cmcero Indrpnrdmna 
que comandaba el arrojado marino Franasm Catrain, por nues- 
tra Cancilleria se llamaba la atencion del Honorable Ministro Re- 
sidente de los Estados Unidos de America, sobre las calamidades 
de la guerra, pues que ya ala sangre dominicana ha corrido, esta 
corriendo y correra alli (en Puerto Plata) y en otros puntos de 
la Republica, por no haber sido detenido a tiempo el Cmcero 
rebelde*. aUna simple indicaaon de uno de los buques de guerra 
americanos surtos en Monte Cristi habria bastado para evitar la 
guerra*. 



Como se ve, la Convencibn que en la fecha a que vengo refi- 
riendome, no habia sido aprobada por el Senado Americano, se 
invocpba en nombre de sentimientos humanitarios, y aunque no 
se deda de una manera explicita, se NM presente ael socorro y 
ayudas a que se refiere el Articulo 70. del aiudido Tntado. 

El linnpo, 11 de agosto-27 
de diaembre de 1913. 



La figura y la obra del licenciado 
don Jose Nunez de Caceres 

En las colonias de la America Septentrional se inician las que- 
rellas contra la metropoli, a consecuencia de la imposicion de tri- 
butos que los colonos estimaron como atentatonos a sus derechos; 
y tras largas y esteriles controversias, y a medida que el tiempo 
transcunia mas se acrecentaba el desabrimiento e n w  gobernantes 
y subditos, y sin que fuese posible acordar las voluntades, se libro 
a la suerte de las armas la decision definitiva de las pretensiones de 
los unos y de la terquedad de los otros. 

La batalla de Lexington, suceso glorioso para quienes habian 
dado a conocer la mberana voluntad a% una Mnon libre en America, 
alento a los convencidos rebeldes, y, en una serie de reveses y triun- 
fos, quedo afianzada para siempre la independencia. 



Las colonias de habla espanola comenzaron anos despues a 
manifestar su desencanto, y algunas cabezas que habian pensado 
muy alto se exhibieron en los lugares publicos pendientes de las 
horcas •ápara castigo de traidores y escarmiento de los enemigos del 
bienestar y sosiego publicos•â. 

Los nnes perseguidos por los colonos de Inglaterra y Espana 
eran los mismos; emanciparse de sus respectivas meaopolis, lo cual 
obtuvieron con grandes sacrificios; mas, comparemos, dice un re- 
putado escritor, comparemos las revoluciones de Inglaterra y los 
Estados Unidos, con las de Francia, Espana, la America del Sur y 
Grecia. 

El grado de opresion anterior determina con precision el carac- 
ter y las consecuencias de la resistencia empleada para dembarla, 
porque en la proporcion a la injusticia sufrida, sera la crueldad de 
la venganza, y en proporcion al grado de abyeccion, estaran las 
pretensiones del opresor. De aqui la ferocidad de una guerra servil; 
la resistenaa del esclavo insulta el orgullo y ataca los intereses del 
amo; y mientras mas se ha acercado el oprimido a la clase de esclavo 
mas feroz es la venganza del que se opone a su rebelion. Cuando 
por lo contrano lo que esta en pleito es tan solo sobre inuaccion de 
derechos reconocidos, en la lucha hay mas templanza y mas mutuo 
respeto. 2Debe sorprendemos que a favor de tales circunstancias se 
hayan visto tan diferentes resultados en la America del Norte y en 
la America del Sur? 

De ahi que Washington, si bien es verdad que en su empresa 
tropezo con no pocas dificultades en la importante mision que le 
confio su pais, pudo, con justa satisfaccion dirigirse a los gobema- 
dores de los diversos Estados desde el Cuartel General de Newerg, 
en junio de 1783, en advertencia, que el sabia recogerian sus com- 
patriotas, de que en su concepto hay cuatro cosas que son esencia- 
les para el bienestar y hasta me atreveria a decir para la existencia 
de los Estados Unidos como potencia independiente, conviene a 
saber: •áuna union indisoluble entre los Estados, bajo una autoridad 
federal; un sagrado respeto a la justicia publica; la idopcion defini- 
tiva de la paz, y la disposicion pacifica y amistosa entre el pueblo de 



los Estados Unidos, a nn de que todos olviden sus preocupaciones 
loailes y politias*. 

d k a s  son las columnas -amtinua Washington, quien tenia de 
Fabio y de Marcelo, segun uno de sus b iog rab ,  estas son las co- 
lumnas sobre que debe apoyarse el glorioso edifiao de nuestra in- 
dependencia y nacionalidad: la libertad es la base, y todo aquel que 
atentare contra ella bajo cualquier pretexto que fuese, merecera la 
execracion publica. haciendose acreedor al mas severo castigo que 
pudiera imponerle la patria ofendida ... * Por eso sus compamotas 
se ufanan en llamarle: el primero en la gunrn; el p.irnao en la paz 
y el primero en el amor de sus conciudadanos. 

!Cuan distinta la suerte del Libertador Sudamericano! 
Aquella inteligencia que solo hallo reposo en el r e p  de la 

muerte, pero que enfermo y abatido no pensaba sino en la obra 
de sus afanes; en 1829, escribio en Quito un opusculo lleno de 
previsiones y en el cual hace un bosquejo tan completo de todas 
las antiguas colonias de EspaAa, que al cabo de cien aiIos parece 
escrito en la hora actual. Es la historia sintetica de las rivalidades, 
de los m'menes, de las asechanzas de pueblos sobre los d e s  
mienmas mas pesado ha sido el yugo que los oprimia y mas largo 
el tiempo que lo han soportado. mayor sera la dificultad de reco- 
brar sus derechos y mayor la incapacidad para hacer buen uso de 
ellos. 

No hay fe en America, ni entre los hombres ni mm las naao- 
nes. Los tratados son papeles; las constituciones libros, las eleccio- 
nes combates, la libertad anarquin; la vida un m e n t o - ,  exclamaba 
e n m d d o  en ese opusculo el grande hombre 

No habia caido en tierra d r i l  la semilla que el soplo de la 
Revolucion habia arrojado sobre este hemisferio. 

Y cerca, muy cerca de nosoaos, despues que los Estados Unidos 
y antes que todas las demas colonias de la America hispana, Haiti, 
tras tremendo duelo con su Metropoli, era la segunda en prodamar 
su independencia. La gran nacion francesa, deseosa de conservar 
m rica colonia, antes de abandonar sus pretensiones de reducirla 
por la fuena, perdio hasta cincuenta mil de sus hijos. 



200 Andres Julio Montolfo 

En presencia del general en jefe del Ejercito Indigena, a quien 
acompanaban numerosos oficiales, en la ciudad de Gonaives, el dia 
lo. de enero de 1804, el secretario general de Dessalines dio lectu- 
ra, dice Leger, al Acta de Nacimiento de Haid. 

El observador de los sucesos no puede prescindir de buscar en 
el fondo de los mismos, la verdadera causa que ha presidido a aer- 
tos movimientos o direcciones de la colectividad, cuando parecia lo 
mas natural y logico que se inclinara en sentido conuario al llegar 
el momento de decidir sobre su suerte 

La parte espiola de la isla se mantuvo fiel a la nacion descu- 
bridora; la resolucion del pueblo haitiano no influyo para nada en 
las inspiraciones de los hijos de Santo Domingo. Los que buscaban 
sacudir la dominacion francesa no pensaron en ningun momento 
constituirse, como sus vecinos, en Republica Independiente. 

Cuando don Juan Sanchez Ramirez y Ciriaco Ramirez espera- 
ban del gobernador de Puerto Rico, don Toribio Montes, recursos 
para emprender la Reconquista, una vez que se inicio la campana 
conua el dominador, Petion, desde Port-au-Prince, y Cristobal, 
desde el Cabo, auxiliaban a los insurgentes, y uno y otro estimula- 
ban a los caudillos a separarse de Francia, pero tarnbign a mantener 
alejada a Espana. 

:Fue, acaso, don Juan Sanchez Ramirez mas previsor que el Lic. 
Nunez de Caceres. al cmrender  aue los recursos de la colonia 
espanola no eran bastantes para impedir toda agresion de parte de 
sus aliados de la vispera, comoquiera que conocia el pensamiento 
de Dessalines, manifestado muchas veces, de que Haiti no debia 
tener mas limites que el mar? 

Miennas Henri Cristobal vivio no era posible la unidad nacional, 
aspiracion de los hombres publicos de la nacion vecina, pues divididos, 
como estaban, cada uno era debil para emprender la ocupacion y do- 
minio de esta parte; y si a esto se aiiade que Espaiia podria disponer de 
fu- suficientes para rediazar una invasion, solo cimmtancias tan 
propicias como las que Eivoreaeron a Jean Pierre Boyer, el sucesor del 
austero protector de Bolivar, Alexandre Petion, hubieran servido para 
realizar aquel la obra que le legaron sus antepasados. 



El presidente Boyer, extendio su autoridad a todo el antiguo 
territorio sometido al rey Henri Cristobal, a la muerte tragica de 
este energico gobernante. El 16 de octubre llegaba a Saint-Marc; 
el 2 1 ocupaba a Gonaives y el 26 de ombre de 1820, enao al Cabo 
en donde fue aclamada la Republica. 

La reconciliacion de la familia haitiana era completa. Ella p e r  
mitiria realizar el pensamiento de Dessalmes, quien, como se ha 
dicho antes, aspiraba a que Haiti no tuviese ot& limites que aque- 
llos que le mzan la naturaleza y los mares... 

Akentras Boyer permanecia en el Cabo. recibio emisarios de 
la parte espanola. A su vez el envio agentes encargados de hacer 
una discreta propaganda, a nn de ver de unir las voluntades hasta 
obtener la reunion de toda la isla, bajo un solo gobierno. 

Tal era el pensamienm dominante en el animo de este Jefe de 
Estado, y en sus consejos y deliberaciones. como designio irre- 
nunciable, como el que mas gloria le daria, enuaba de Lleno el de 
apoderarse del territorio espanol. 

Mienaas tanto, o m ' a  en esta ciudad de Santo Domin- 
go, asiento del Gobierno y lugar en donde debhn daml l a r se  los 
acontecimientos, si favorables, si adversos, para los que perseguian 
fundar una pama libre e independiente? 

Refierese que desde las postrimerias del h4bil gobernador bri- 
gadier Kindelan, no cesaban de correr m o r e s  de que el Presi- 
dente de Haiti se preparaba a invadir la parte espanola de la isla; y 
como se convenciese el representante de Espana que tales rumores 
no careaan de fundamento, se dirigio al mandatario haitiano, en 
terminos, si comedidos, bastante energicos y este, tales trazas se 
dio o supo desviar tan habilmente los cargos que se le hacian, que 
consiguio calmar las inquietudes del brigadier Kindelan, con lo - - 
cual pudo seguir desenvolviendo los planes de ocupacion que bien 
pronto llevo a cabo aprovechando la debilidad del gobernador don - 
pascua1 Real y la ni&- preparacion de quienes aguardaban una 
ocasion propicia para imponer la Republica. 



No es de creerse que con los elementos de conviccion que hasta 
ahora han vism la luz publica, se pueda estudiar la vida y la obra del 
licenciado Jose Nunez de Caceres. 

Hace mucho tiempo que me ocupo en acopiar datos y noticias 
referentes a este ilusue jurisperito, y aun cuando en una hermosa 
semblanza que aumriza la firma de nuesau historiador Garua, es 
posible hallar la clave de algunos actos del que fue en un momento 
de nuestra historia arbitro de los destinos de este pais, ello no es 
bastante para fijar, como en marco definitivo, el retrato de quien 
proclamo la Republica en esta parte de la isla con los auspicios de 
la Gran Colombia. Intentare conseguirlo. 

Tal obra, no hay duda, fue exclusivamente suya. La Declarato- 
ria de Independencia; el Acta Constitutiva; la Proclama que dirige 
A los Valemos Dominicanos; y, finalmente, el Acta de la sesion 
celebrada el dia cuatro de diciembre de mil ochocientos veintiu- 
no en la Sala Municipal, se escribieron bajo su dictado. Ninguna 
inteligencia, asi como ninguna otra mano, se interpusieron entre 
la inteligencia y la mano del hombre que concibio la idea e hizo 
realidad, de separarse de la nacion descubridora. 

Desde los dias en los d e s  Hipolite Taine d o  la difwencia que 
existe entre la Cronica y la Histuria propiamente dicha, un numero 
no escaso de cultivadores de esta ciencia han mbajado y -bajan con 
verdadero entusiasmo por resucitar epocas; por descubrir los rumbos 
aertos de sociedades de las d e s  solo se conm'an hasta ayer escuetas 
narraciones, carentes de toda critica y muchas veces desprovistas de 
ese elemenm de beUeza con que el verdadero historiador va mostran- 
do al estudioso la razon de este o aquel hecho que se puede considerar 
como el punm de arranque determinante del movimiento dinamico 
de la sociedad; de la desaparicion de una dinasda; de un cambio funda- 
mental en las instituciones; en una palabra, de la evolucion en el pro- 
ceso historico de la nacion en cuyo seno, unas tras otras generaciones 
han ido depositando, como en surco incohnable, las piedras sobre que 
debia l e v a n a  el edificio inconmovible. 



No es patrimonio exclusivo de los paises que han alcanzado 
plenitud de desarrollo en todas las fases de su vida nacional, el ha- 
ber dado a los estudios historicos grande impuiso, auxiliando con 
otras disciplinas esta importantisima rama de las ciencias sociales, 
sino que en nuestra America ya se ha iniciado con noble empeiio el 
proposito de despojar de toda leyenda los hechos constitutivos de 
la formacion de las nacionalidades que se emanciparon de Espana 
cuando creyeron que habian salido del estado de incertidumbre de 
juventud y llegado a aquella edad de madurez reflexiva capaz de 
realizar los fines de organizacion propios de toda colectividad que 
aspira a vivir en la comunidad internacional. 

Al cabo de cien anos de fundadas las republicas de origen hispano 
van a-endo los pensadores que a la luz de los documentm y de 
la tradicion, en cenidos y sobrios analisis ensenan (me valdre de las 
palabras de Ramos Mda), que la locura moral de Rosas, la melancoiia 
del Doct~r  Francia, el alcoholismo de Aldao, las pequenas neurosis de 
Rivadavia, O M a ,  Quiroga y Lannur, el delirio de persecuciones 
del Almirante Brown, dan cuenta y d n  acabada de multitud de acms 
y episodios de la historia paaia que con tales pemnajes se relacionan. 

Porque no se puede negar que las mas de las veces, junto al he- 
cho esta el Hombre, asi como en nuestras revoluciones buscabamos 
siempre al Caudillo. 

Verdad es que estos diagnosticos renospectim, no son infui- 
bles; pero no se debe prescindir de ellos cuando se trata de descu- 
brir la razon intima de muchos hechos memorables cuya decisiva 
influencia ha perdurado al traves de los dias. 

Mientras solamente habian llegado hasta mi trabajos su1&- 
mente apologeticos que tenian por nn unico establecer panlelos 
entre el fundador de cinco naciones y el libertador de Chile, yo no 
uibut6 al h 6 m  de Chacabuco y Maipii los homenajes de una admi- 
racion arrancada a mi espiritu por el conmimiento claro, preciso, 
de este ilustre Capitan, quien supo compmder el genio 



La bibliografia de San Martin, y sobre todo parte de su corres- 
pondencia contenida en un volumen publicado por el Dr. Adolfo 
P. C a m z a ,  director que h e  del Museo Historico Nacional de 
Buenos Aires, demuestran con claridad meridiana la conducta del 
inclito soldado que en la entrevista de Guayaquil tomo la resolu- 
cion de abandonar para siempre la tierra americana, lo cual ocum'a 
dos anos antes de que se sellara la victoria de Ayacucho el tnunfo 
de las amias republicanas. 

Leed cualquiera de sus cartas y os explicarbis el poderoso influjo 
que ejercio en todo el Virreinato del Rio de la Plata, hasta el punto 
de que le h e  relativamente facil desenvolver su laudable accion en 
aquel tremendo duelo sostenido en* espanoles y americanos. 

Cierto es que contra el Protector se fraguo una conspiracion 
a fines de diciembre de 1821, por no haber querido comprome- 
ter una batalla contra Canterac, en la cual conjuracion aparecian, 
como jefes, muchos de sus companeros de armas, tales eran: Las 
Heras, Nemchea, Mam'nez, Correa, Alvarado y ouos. El intento 
de los conjurados consistia en separarlo del mando y aun asesinar- 
lo, como lo propuso uno de los conspiradores; pero, denunciados, 
todos lo negaron, protestando su fidelidad. San Martui no quiso ir 
adelante en las averiguaciones tan desdorosas para los principales 
jefes que le acompanaban, no sin que amarga tvistcza invadiese nr 
cwazon, dikic~~ado (son sus propias palabras al coronel La Fuente 
a su regreso a Buenos Aires) con tantos desenganos, ingratitudes 
y bajezas.' 

La literatura historica referida al hijo de Caracas es copiosisi- 
ma; mas es innegable que una saludable reaccion y una mas clara 
nocion de la filosofia de la Historia, ha venido a sustituir con ven- 
taja para la verdad, a los cantos en prosa del insigne traductor de 
Ckmmcir, don Felipe Larrazabal, y otros panegiristas del vencedor 
en Carabobo; el estudio del hombre con sus lunares, con sus pasio- 
nes, con sus arrebatos, con sus coleras, a veces desbordadas, como 
cuando ordeno el fusilamiento de ochocientos prisioneros ... 

' Jose Manuel Goenaga, La Enmvbta de GrqapQ (Nota del autor). 



A Jose Gil Fortoul, Lisandro Aivarado, Pedro Manuel Arcaya, 
Francisca Gonzalez Guinan, Laureano Vallenilla Lanq Carlos A. 
Villanueva, Vicente Lecuna, Eloy G. Gonzalez, B. Tavera Acosta, 
Rufino Blanco Fombona, Vicente Davila, M. S. Sanchez y otros 
mas que escapan a mi memoria en este momento, he consultado 
con todo detenimienm, los mismos que han recomdo toda la 
trayectoria que recomo en el curso de su agitada vida el primer 
estadista suramericano, Simon Bolivar. 

Las afecciones de caracter funcional de que padeda el Liber- 
tador han sido observadas desde un punto de viw puramente me- 
dico. Son muchos los artar inmnm'mtei que se citan del Eponimo, 
pero como tipico se recuerda el de Angostura en un convite, en el 
cual Bolivar, a los postre, se sube a la mesa del banquete y va de un 
exuemo a o m ,  pisando cuanm en ella habia, hasta exclamar como 
un iluminado: asi ire del Atlantico al Pacifico, hasta acabar con el 
ultimo espaiiol. De delirio se califica lo acaecido en Casacoima. 
Casos de hiperestesia psiquica abundan en la vida del hombre ex- 
traordinario cuya sensibilidad le llevaba a las acciones impulsivas al 
menor choque de sus nervios en tension Ureducible. Su agutmniento 
pma, desde mucho antes de su muerte, &da a los 48 anos de 
edad, le haaan aparecer como un septuagenario. 

Con ocasion de este genero de investigaciones alrededor del 
Libertador, dos afamados galenos, los doctores Diego Carbonell 
y Luis Razzem, sostuvieron agrias polemicas cuando este ultimo 
leyo el Cuadro SmtmMtim dclmal Cmnicial en Bolivar, de un libro en 
preparacion, por el Dr. Carbonell. 

Con la Nota dirigida a la Academia Nacional de Medicina de 
Cancas, el 22 de septiembre de 1915, contesto el Dr. Razzetti a 
su colega, la cual nota termina asi: *Estoy seguro de que todos los 
medicos venezolanos al leer el Cuadro SmtmndtUo del mal comicial 
m Bolivar, trazado por Carbonell, han sentido la misma sensacion 
dolorosa de des~onsuelo. es posible que un venezolano jo- 
ven, inteligente, ilustrado, estudioso, que podia dedicar sus fecun- 
das energias a realizar empresas de utilidad para la cultura nacional. 
emplee su talento y su actividad en desauir nada menos que la 



gloria del Padre de la Patria? @ n o  es posible que un venezolano 
suba hasta el Empireo para separar a Bolivar del lado de Cesar y 
colocarlo en el Averno al lado de Caliguia. seria de nosotros, 
de nuestras glorias, de nuestra influencia en la libertad del Nuevo 
Mundo, si iiegaramos a demostrar que el directur de aquella magna 
m l u a 6 n  que conmovi6 todo el continente, desde Lehring has- 
ta Magallanes, habian sido la obra de un epileptico melancolico y 
apatico? 

Si hay una aenaa que demuesue que los verdaderos grandes 
hombres, los mas ilustres conductores de pueblos, los creadores 
de la civilizacion, han sido epilepticos, nos veremos en el forzoso 
caso de concluir que la epilepsia no es sintoma patologico, sino la 
mas alta manifestaci6n de la evoluci6n super-organica del sistema 
nervioso central. No creo necesario decir las consecuencias de se- 
mejante doctrina. 

Voy a concluir haciendo una proposici6n: que la Academia em- 
prenda el estudio medico-p6ico16gico de la personalidad de Bolivar 
y haga analisis psiquiitrico de sus ideas y de sus actos A este fin 
la Academia debe invitar a que contribuyan con sus estudios per- 
sonales, no solo a todos sus individuos de Numero y Miembros 
Correspondientes Nacionales, sino a todos los venezolanos. Reu- 
nido todo el material suficiente, la Academia publicara un trabajo 
de conjunto que podria intitularse ~ m r o  ~&DICO PSICOL&ICO DE 

LA PERSONALlDAD DE BoL&AR Y A N ~ S I S  PSIQUIATRICO DE SUS IDEAS 

Y DE SUS ACIY>S. 

Carbonell. disdpuio del Doctor Razzetti, segun d e d m  en su 
replica al mismo, se afirma en lo expuesto en su C d w  S i n t ~ ~ ' t i m  
y ademas (cosas de estas infortunadas tierras, se sazona todo ello 
con la politica lugarena, de acusaciones reciprocas, que nada tiene 
que ver con la ciencia, la ciencia verdadera, la que no se recoge 
en las gacetillas, que de luego a luego, resultan autobiograficas, 
sino en los libros y en los laboratorios, con el microscopio bajo 
los ojos). 

Mas hay que decir con Fem: que la degeneraQ6n no es sino- 
nimo de inferioridad; y de ahi que uno se explique perfectamente 



la vida exuaordiiipno del mas exuaordinario de les libatadorea del 
Nuevo Mundo; para quien los reveses, en vez de flojedad en el ani- 
mo, como que le retemplaban las energias; y se dio el caso de que 
al siguiente dia de un fracaso que se juzgaba irreparable, ruidosa 
victoria coronaba las sienes del hCra de Boyica... 

Ahora bien. p d e s  son los puntos de vista m que se han m- 
locado los escritores haitianos y dominicanos al estudiar a nuesm 
caudillo del ano 182 l? 

conducta del Lic. JosC Nunez de Cdcuai obedea6 a 
agravios incontenibles por la vehemencia de su caracter ante la 
actitud de la Metropoli con la mas fiel de sus colonias, aun dcs- 
pues del Tratado de Badea, o lo atormentaba sed de mando, o 
maduraba, inspirado por el mas acendrado patriotismo, un plan 
de independencia? 

Los antecedentes pueden arrojar alguna luz a fin de tratar de 
descubrir el movil de la resoIuci6n que culmin6 am la fundacion de 
la Republica desaparecida apenas prdmada en la ciudad CUM de 
la cidhcibai del Nuevo Mundo. La disciplina grave. y austera del 
doctor unmasitario, su gran conocimiento de los sucesos que en la 
isla se habian desemelm en el tninsnirso de mas de medio siglo, 
en muchos de los cuales habia el tomado activisima pnrte, pues que 
desde muy joven fue un representativo -como ahora se dice- en la 
Colonia; N- de Caceres, con una educacion rigida y severa, w- 
moquiera que desde el aula unmusitaria sigui6 el metodo 6 l d w  
que excluye la fantasia para dar puesto a los &pacientes, ocupo 
las mas elevadas posiciones; y desde el Rectorado de la Universidad, 
premi6 a su saber, hasta el importante cargo de Jefe Politico que 
desempeno a contar del ano 1813, no se puede rmxar la duda, que 
wnoda la hismria de la wlonizaabai y espeaalmente la local. 

Toussaint Louverture y Jean Jaques Dessalines, nacidos es- 
clavos, llegaron a transformarse en la conciencia de un pueblo 



lihre, por el ideal de libertad personal y de su raza, que jamas 
abandonaron. 

Nunez de Caceres, jefe visihle de los conjurados, al saber que 
el 1 S de noviembre de 182 1, Monte Cristi y Dajabon habian pro- 
clamado su union a los pueblos de Haiti, se apresuro a declarar la 
separacion de esta pare de su antigua Metropoli. 

El historiador haitiano Beaubmn Ardouin no vacila en afirmar 
que el Lic. Jose Nunez de Caceres carecia del sentimiento de la 
nacionalidad, tal como lo sintieron Francisco de Miranda y Simon 
Bolivar, sino que por lo contrario, mienuas espero mercedes del 
gobierno espanol, sirvio a este con devota sumision. 

Solo cuando Francisco Javier Caro, emparentado con dona Ana 
Osorio, mujer de un prominente nativo de apellido Delmonte, so- 
bre quien pesaba no se cual acusacion, declaro enfaticamente que el 
Lic. Jose Nunez de Caceres, su antiguo condiscipulo, no ocuparia 
un asiento en la Real Audiencia de Quito, mientras el -Caro- tu- 
viera privanza en la Corte de Espana, cobro la mas tremenda ene- 
miga a la Madre Pama, y juro vengarse.? 

No aspiraba, por otra parte, a fundar una Republica sin el reato 
de la esclavitud, como lo demosmi en su proyecto de Constitucion; y 
con Haiti se limitaba a una alianza defensiva y ofensiva, como escribe 
Leger en su documentada obra Haiti; ni bistmia y srcs dmartmes. 

El punm de vista de la mayoria de los escritores dominicanos 
es de censura para el Lic. hTunez de Caceres, comoquiera que este 
conocia muy bien las pretensiones que desde los dias del creador 
de la Republica vecina y de Henri Cristobal, era ya una aspiracion 
irrevocable en los dirigentes de la politica del vecino Estado. De 
ahi su irremediable fracaso. 

: ueauilmn Ardouin, Himrir d'Haiti. tomo IX, p. 102. (Nota del autor). 



El discurso pronunciado por Jean Pierre Boyer, en la Sala Capi- 
d a r  fue una brillante filipica preparada por el presidente haitiano. 

Entre otras cosas, dijo al rehusar recibir las llaves de la ciudad, 
que el no habia venido en guisa de conquistador, sino llamado por 
la mayoria de sus hermanos dominicanos anhelosos de gozar una 
libertad de que disfrutaban sus felices vecinos. 

La Carta redactada por don Jose Nunez de Caceres consagraba 
la esclavitud. 

Aqui pudiera dar por terminado este estudio, si no fuera porque 
el licenciado Jose Nunez de Caceres llev6 mas alla de la Isla su ac- 
tuacion de hombre de responsabilidad uente a los acontecimientos 
que tuvo que afrontar dentro y fuera del nativo suelo. 

Acompano a Paez, cuando el insigne Ilanero acaudillo el partido 
separatista en Venezuela, tccandole a el, a Jose Nuiiez de Caceres, 
con su discurso -e1 ultimo que se pronuncio en aquel memorable 
dia- decidir a la Asamblea reunida en San Francisco, que tenia su 
sede en Valencia, pronunciarse en favor de los opositores a Bolivar, 
esm es, en h r  de la idea separatista, tal como lo querian Paez, 
Santander y Juan Jose Flores, si no rivales, emulos de Bolivar. 

Y como segun el manuscrito que dio a conocer el admirado bi- 
bliografo Manuel Segundo Sanchez, en su Bibliogmjh venmkznirrrr, 
fue injusto con el Libertador, me parece de toda justicia declarar, 
como acto reparador, que no alcanza a una docena el numero de 
dominicanos de los que pudieron suscribir la opinion i n c o d t a  
del companero de aulas de la Universidad y uno de los fundadores 
de la gran Colombia: el procer doctor Cristobal de Mendoza. 

Como hasta la fecha en que publico este trabajo no he leido 
nada que desmienta de modo concluyente la paternidad de las Me- 
morias ambuidas al licenciado Nunez de Caceres, dejo al futuro 
investigador la dilucidacion del oscuro enigma. 

Y para apoyar algunas de mis afirmaciones, al propio tiempo 
que para dar mis mas rendidas gracias a cuantos me hayan ayudado 
con sus luces, publico aqui las cartas de tan dilectos como ilus- 
trados amigos, las mismas que demuestran que Nunez de Caceres 
no habia tenido ninguna clase de inteligencias con el Libertador 
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e ignoraba, por quien mas ayudo a este en su colosal empresa de 
libertar a medio continente. 

* * *  

Caracas, 14 de julio de 1916. 

Senor don 
Andres J. Montolio 
Santo Domingo. 

Mi distinguido amigo: 

Desde que recibi su carta uitima empece a hacer gestiones por 
el reaam de Nuiiez de Caceres que Ud. me encargo. 

Tengo esperanzas de conseguirlo e inmediatamente que haya 
logrado una fotografia del que me aseguran que existe, se la enviare 
a Ud. He demorado en este asunto porque no tengo amistad con 
la familia, la cual es un poco retraida y me he valido de un amigo 
meticuloso o algo lento. Pero pronto le dare una razon definitiva. 

Mil gracias por la magnifica historia de su hermosa pama que 
Ud. me envio. Del Ministerio de Instruccion Publica deben ha- 
berle enviado una hismna de Venezuela por Fray Pedro Aguado. 
Tenga la bondad de avisarme si la ha recibido. 

Yo no tengo ningun h m t o  nfirente a Jose Nunez de C h -  
m. Solo he explorado el archivo propiamente Boliviano y el S& 
Nifna de Criceres nunua nrvo nkuioncr mn el Libcrmdor, pues cuando 
el primero llego aqui ya Bolivar se habia ido para el Ecuador. Mas 
si encontrare algo se lo remitire inmediatamente. 

Aunque estoy muy ocupado desde hace cosa de dos anos en 
el Banco de Venezuela y apenas tengo tiempo que dedicar a los 
asuntos de historia es tanta la aficion, que Ud. me dara un placer en 
cualquier cosa en que se digne emplearme. Exniame y digame en 
d e s  mbajos se m p a  actualmente. 



Si ve a Cabrera dele muchos saludos de mi parte. 
Mande, como si fuera un viejo amigo, a su compafiero de 

Washington que lo aprecia altamente. 

(Finnado) V. LECUNA. 

Caracas, 28 de septiembre de 1916. 

Senor don 
Andres J. Montolio. 
Santo Domingo. 

Mi disinpido amigo: 

Por fin puedo enviarle por em correo el reuam del Dr. Jose 
Nunez de Caceres. Pude conseguirlo gracias a las gestiones del 
D. V. M. Ovailes pues la bisnieta que posee el orignal no quiso 
facilitannelo para que sacase yo unas copias, y por fortuna Ovalls 
consiguio esa copia antigua. 

Aunque parece mentira. durante todo este tiempo no he cesado - - 
de hacer gestiones en solicitud del renato y parecia que habiamos 
acatado cual se -'a primero, si la familia de Nunez de Cace- 
res o yo, por complacerlo a Ud. 

Aviseme recibo; si acaso hacen tirar algunas tarjetas o fotogra- 
bados envieme una y reciba un abrazo de su afectisimo amigo y 
companero. 

Saludo muy rrspehlOSaInente a su senora y le suplico de memo- 
ria de mi parte a Cabrera. 

Su amigo 

(Firmado) V. LECUNA. 
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* * *  

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 

Caracas, 9 de septiembre de 1916. 

Senor Lic. 
Andres J. Montolio 
Santo Domingo. 

Mi distinguido senor y amigo: 

Junto con su a n t a  CUP del 14 de agosto ultimo, m e  el placer 
de recibir los dos volumenes con que usted se sinrio obsequiarme y 
por los cuales le doy las mas cordiales gracias. 

En el tomo IIdel Parnaso Vmewkmo, editado por la Libreria 
de A. Bethencourt e hijos, de Cunzao, encontrara usted los datos 
sobre don Riifael Baralt, que solicita. Este trabajo, que es muy in- 
teresante, es del doctor Victor A. Zerpa. Acerca de la actuacion de 
aquel eximio venezolano en los asuntos de Santo Domingo, algo 
dije en el numero 1,223 de la Bib1iograF;o V c l ~ z o k n i ~ .  

En el tomo IV y uitimo de las B w p ~ %  do bombm notables a% Hir- 
fmwdriu, por don Ramon Azpwua, publicadas en esta ciudad en 
1877, se halla la de D. Jose Maria Rojas. Este notable paisano suyo 
dejo larga descendencia en Venezuela. Nuesao eminente historiador 
dmmr don -des Rojas fue uno de sus hijos; tambien lo fue el mar- 
ques de Rojas, esaimr y d i p l d m .  V i  aun los hennanos don 
Carlos Rojas y la acaudalada senora dona Dolores Rojas de Boulton. 

En el tomo 11 de esa obra encontrara usted la vida de o m  be- 
nemerito dominicano, cuyos restos reposan en la iglesia de San 
Francisco de esta ciudad: don Raimundo Rendon Sarmiento. Por 
cierto que en esos rasgos biograficos se citan los nombres de va- 
rios otros compatriotas de usted, quienes arribaron a Venezuela a 
principios del siglo pasado. Entre otros nombres recuerdo a los 
Lopez de Umeres, Ranurez, Zarragas, Gascue, Barba, Francisco 



Javier Yanes, Dunrte y M. NuAez de C6ceres. Arroyo Pichar- 
do, Mauri, Diez, Patuio, Madrid y Troncoso. 

En el numeru 574 de la Bibliogre atada hago referencia al 
seiior don Jose Nunez de Caceres. Alguien me ha dicho, despues 
de publicado mi libro, que las MEMO~UAS a que aludi no son obra de 
este, sino de su hijo don Pedro. No he tenido tiempo de annprobu 
la certeza de ese particular. El doctor Lecuna, junto con el retrato 
de Nuiiez de Caceres que le ofrecio, quizas podria procurar a usted 
datos referentes al personaje que nos ocupa. 

No me extiendo mas en la relacion de estos datos, porque de 
este placer me privan las multiples ocupaaones con que me veo 
abrumado. 

Crea usted que me a muy grato SllSenbinne su atento servidor 
Y amigo, 

Ir Opinion. 1 y 6 julio 
y 28 septiembre de 1933. 





OTROS TEMAS 





LA m A  IVUEW, POR JOSE ENRIQUE RODO' 

juruguay! ... Recordaba que nino aun habia leido ese nombre, 
como se lee lo que no nos interesa, y me fijaba m la inmensa man- 
cha amarilla que ocupa la joven Republica del Brasil. 

Recordaba mas: En mis ansias de lector incorregible e h a -  
aable cayo entre mis manos un periodico tinilado lp Ruzon, que 
decia muchas cosas buenas de esa tierra, curada ya de vicios arraiga- 
disimos, abierta a las comentes inmigramrias, debatiendose ener- 
gicamente por ir orgullosa y munfante a la para de la Republica 
Argentina. Y ya adolescente leia con ojos asombrados y lleno de le- 
gitimos entusiasmo c6mo por el esfuerzo constante y por la virtud 
de sus hijos, la oscura Republica, arropada por la inmensa mancha 
amarilla, se alzaba, brillantemente ataviada, a ser emula de las mas 
progresistas y cuitas. 

2Que significaba este prodigioso adelanto, este salir del caos 
para sentarse junto a la luz, este despercu despues de prolontado y 
letargico sueno? 

Din'ase que era la ennada a la Ciudad Ideal al disiparse la som- 
bra; el convuls'i y esuepimso sacudimienm de las energias dor- 
midas; el empuje fomdale de una nacion pequena tdmrialmente 
considerada, grande, poderosa, en la realizacion de actos revelaores 
de intensa virilidad, mmialmente capacitada para empresas mas altas. 

Publicado mn el seudonimo de JULIO CplVso~. (Noca del editor). 



Pero algo superior a esa pujanza material latia m el fondo de 
aquella sociedad. Paralelamente con el desmvolvimimto de una 
robusta organizacion en el sentido de hacerla prospera y feliz, 
surgia en los espiritus al calor de la fe en el m& y como santa 
invasion, el vehemente anhelo de confundirse con las sociedades 
latinoamericanas, que m lento pero eficaz ascenso hablan trepado 
la cima. 

Viven individuos, pueblos y naciones, que ocupan el conti- 
nente que en un dia milagroso descubriera el genovks insigne, 
en tan completa ignorancia los unos con respecto de los nos, 
que solo de tarde en tarde se sabe que Chile produjo hombres 
de la talla del austero Balmaceda, que Argentina fue la paria 
de Sarmiento y que conserva todavia al viejo historiador de 
Belgrano. 

Esnechar esas distpncias, romper esas fronteras, hacer que en 
Colombia, y en Mexico, y en Santo Domingo resuenen como si 
fuesen de una sola y misma tierra los nombres de Bolivar y San 
M&, de Sume y Nariiio, de Miranda y Santander, es la obra 
reservada a pensadores y estadistas. 

Y ya que se juzga como sueno de u t o p h  infantiles la confe- 
deracion politica, por lo menos debe propenderse, mejor aun, debe 
realuarse la conkdernaon intelecmal, en la cual no hay antinomia 
que resolver ni intereses que a ello se opongan. 

C C C  

Un joven -pues joven debe ser quien siente en el corazon 
oleadas de vientos primaverales-acaba de escribir con el titulo 
que encabeza este ensayo de critica, un libro sincero, curioso y 
simp6tico. En xEl que vendras y *La novela nueva* -los dos 
magistrales trabajos que comprende La vida nueva- el autor re- 
corre el injkwmtc pais de la Belleza y del Ensueflo, de donde 
trae rico bagaje que nos da mis tarde en una serie de admira- 
bles observaciones, sutilmente estudiadas, con fina percepcion 
de psicologo. 



Jose Enrique Rodo es una de h s  inteligencias mas originales y 
penetrantes que ha producido Suramerica. Reflexivo y estudioso, 
ha sabido escoger entre el monton de libros con que a diario nos 
abruman las prensas de Europa y America. 

Ni el dogmatismo de los criticos que tienen por jefe al director 
de la R h  de Ambos Mundar; ni la al parecer incontrastable dia- 
lectica de Taine y sus discipulos; ni las psicologias seductoras de 
Bourget; N el diletantismo atrayente de Renan, han conseguido 
nulificar la personalidad de Rodo. 

Nacido en el siglo que ha presenciado mayores evoluciones en 
las ideas ora pol'ticas y sociales, ya filosoficas y literarias, ha visto 
pasar como en variado caleidoscopio, sistemas y docrinas que pare- 
cian tener la sancion de la verdad incontestable. 

En *El que vendra* se propone Rodo probarlos que la Duda 
ni es un abandono ni una voluptuosidad del pesamienm, ni a e e  
con Pascal que es la dulce y blanda almohada en que se reniesta la 
humanidad. 

Ya lo dice Rodo: la Duda no a una cosa pasajera y fugitiva, 
sino que antes bien es una forma, una modalidad de la creencia. 
Spencer, si mas original y vigoroso de los pensadores de este siglo; 
Renan el mas voluble de los filosofos contemporaneos, ique otra 
cosa son sino creyentes fervorosos a su pesar y a veces contra su 
propio querer? 

Las inquietudes que asaltan a Rodo se resuelven en una her- 
mosa y deslumbrante creencia. Peregrino del ideal llega hasta 61 
al modo como los sacerdotes del nilm divino entraban al Santo 
Templo de su fe: prendida el alma de amor inextinguible al que 
simboliza lo imperecedero, lo inefable, lo eterno. 

Refugiado en su yo como en un santuario inviolable, sereno, 
esmico, solo el supremo amor al arte lo ha poseido, y de ahi que 
se escape de Vida nueva algo asi como el perfume raro de lo raro y 
exquisito. 

Y a diferencia del poeta ha pensado que toda comene en su 
carrera deja algo que perdura. Ese libro, que es una muestra de 
cuanm vale Jose Enrique Rodo da muestra abundosa para escriir 



otro articulo tpnm o mas extenso que este. aLa novela nuevaw, 
o m  esnidio del autor, a acaso de mayor tnscendencia y revela 
m& poderosamente las facultades del critico que posee el gallardo 
proaador uruguayo. 

CimrUu, A m y  h, 
30 de noviembre de 1897. 



PERFILES 

1 
George Sand 

Nada tiene el encanto ni ejerce tan wderosa influenaa en 
nuesaas almas como la lectura sin detenerse, de una sola vez, de 
aquellas cosas intimas de escritores verdaderamente sugesivm, 
magnificos tiranos que entrando por el c o d n  ahi quedan para 
siempre. 

La literatura francesa, aparte su valor por los talentos que a ella 
han dedicado la flor exquisita de su ingenio, tiene un merito que 
pudieramos llamar exclusivo, que consiste en poner el yo a la in- 
temperie, enuegandolo a la febricitante muchedumbre de lectores 
para que, materializandolo, realicen labor de analisis, y descubran, 
al travis de un alma, las innnitas emdones que se suceden en la 
compleja y multiforme vida psiquica. 

Viene todo ello a proposito de alguna de las cartas de George 
Sand, publicadas recientemente en Paris. Esta insigne escritora fue, 
por sobre todas las cosas, una mujer que am6 con la vehemencia de 
esos temperamentos que hacen del amor religioso culto. Algunos 
-Zola, entre otros- la acusaron de frivola, mariposa voluble que 
jamis sintio los estremecimientos supremamente deliaosos que 
produce el amor grande, sublime y avasallador. 
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razon los que asi la acusan? No; George Sand fue, por 
su capacidad y por la inmensa ternura que atesoraba en su corazon, 
digna de haber sido comprendida. 

Cuantas veces he pensado al leer al insigne Iinco, al soberbio 
desterrado de Jersey, que para ella fue escrito el sublime verso: 

En aquel matrimonio de conveniencia, sin afectos, sin ese ele- 
mento indispensable para que se realizara la hermosa conjuncion 
de los espiritus, tenia necesariamente que efectuarse lo que se vio 
mas tarde ... La separacion violenta de esos dos seres antagonicos 
por el pensar y el sentir, se imponia ... y se impuso. Porque hay 
criaturas que nacen con el signo, como dicen los anwpologos. 

Ni Jules Sandeau, N aquel genio extraviado, que se llamo Mus- 
set, ni los demas que obtuvieron el c a ~ o  de la autora de h e  
h i  supieron desdoblar aquella alma que diriase prendida en 
el Empireo, y pasaron sin dejar la huella de un autor profundo, 
imborrable, eternamente joven. 

Ella am6 mucho. De sus cartas, que tienen la uncion a2 la pk- 
gaM, emerge el efluvio delicioso de los amores castos, y parece 
escucharse como el suave aleteo de palomas que buscan el nido en 
la espesura silenciosa. 

Cuando escribe es para decirle a un amigo: qYo le amo! Dije- 
rase que una mano invisible me detiene a su lado%; y rompe en que- 
jumbrosas plegarias y su alma se anega en un extasis cuasi divino. 

que te malato  tanto la envidia? (Por que se desataron 
contra ti vientos de odio? mal hiciste? Aventaron las cenizas 
de la extinta llama para que te mancharan el rostro. 

Como, es digno de respeto el amor que se desborda, puri- 
ficandose, en todos los tonos de la pasion? 

George Sand merece las simpadas de los corazones angustiados 
por la injusticia munfante, y el piadoso respeto de las almas en las 
cuales tocan a muerto el dolor y las penas sin nombre. 



11 
Clemence Royer 

Muchos se haran, al leer este nombre, desconocido para la 
mayoria de los dominicanos, la interrogacion siguiente: es 
Clemence Royer? 

Cuando el dlebre naturalista ingles, Darwin, forjaba en su 
poderosa cabeza la atrevida teoria de la evolucion, una mujer, her- 
mosa y joven, auayente y seductora como una eswfa de Tennyson, 
con fervoroso entusiasmo de discipulo, acogio la obra, la nadujo y 
la comento. 

;Bizarra audacia de mujer! 
Traducir al mas avanzado de los continuadores de Lamarck, y 

emprender y realizar y embellecer semejante labor nada menos que 
una dama era, ademas de audacia, locura imperdonable. 

El escandalo producido en Paris ante tamano atrevimiento, aun 
resuena en la gran ciudad. 

Ya antes esta mujer excepcional habia explicado un curso de 
niosofia alli donde el autor de Emilio y de Los drrecbos &l hombre 
hizo conmover cuanto de noble y sagrado existe. 

Clemence Royer, que jamas se amedrento ante el peligro 
ni flaqueo un punto en sus creencias, siguio imperturbable el 
camino que se habia trazado desde el comienzo de su brillante 
carrera. 

Cerebro equilibrado, con una cultura cientifica vastisima siguio 
nutriendo su inteligencia hasta alcanzar a golpes de atleta que las 
puertas del Instituto de Francia areopago moderno- se abrieran 
de par en par para darle entrada. 

Esta mujer, cuyo vigor de pensamiento para si quisieran mu- 
chos hombres, ha escrito diversas monografias, memorias, folletos 
y libros, que son consultados y estimados como la resultante de una 
inteligencia que esta por cima de lo dga r .  

Sus estudios anwpologicos llevan el sello de una inteligencia 
soberana, y son colocados en el mismo rango que los del mas sabio 
y mejor de los antropologos franceses, Mr. De Quatrefages. 
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Clemence Royer ha penetrado en el sanniano de las ciencias 
con gallardo desenfado, y conseguido que sus eminentes colegas 
le hayan dado el cetro y puesto sobre su cabeza luminosa la aurea 
corona que debe cenir quien es gloria no contestada de una nacion, 
y orgullo del mundo. 

Se la ha llegado a comparar con el insigne Renh, y se la ha 
juzgado superior en el pensar hondo y en el saber profundo al 
majestuoso autor de los Duilop, si bien reconocen en el mag- 
nifico revelador del Oriente la superioridad en el estilo, que es 
en este escritor impecable, y en las sutilezas y volubilidades del 
pensamiento. 

De todos modos, Clemence Royer es uno de esos seres privi- 
legiados cuyo saber se asemeja al de aquellos sabios de la Greaa - 
pagana, que llevaban en el cerebro mas luz que la potendsm para 
nosotros del sol opulento que nos alumbra. 

Preguntamos a nuestra vez, entre Clemence Royer que solo ha 
hablado a las inteligencias, y George Sand, que hablo a los coram- 
nes, ?cual de esas mujeres vale y pesa mas? 

jCuan distintas son! La una -todo cerebrc- parece uno de esos 
templos severos, suntuosos, en el recinto de los cuales solamente se 
oye, de tarde en cuando, la voz del sacerdote a la hora melancolica 
de la tarde. La otra -todo amor- diriase la amnadora alegria de las 
mananas de primavera cuando el sol calienta las almas, y de la na- 
turaleza se escapa hecho himno el rumor entusiasta de la juventud 
risuena, viva y radiante, como un hgmento de cielo, soberbiamen- 
te azul! ... 

m 
Julia A. Daudet 

Del fondo del Languedoc, lleno de esperanzas y de ensuefios y 
ebrio de sol meridional, llevando en el equipaje un tomo de versos 
con el sugestivo titulo de Amm~~lls, entro a Paris Alfonso Daudet, 
el mas amable de los noveladores de esta ultima centuria. 



Como se le apretaba el corazon y se le anublaban los ojos, 
de una melancolia dulcemente resignada, al futuro autor de Jack 
cuando contemplaba sobrecogido de vago terror el grave y solem- 
ne Odeon, nos lo dice el con su viveza e ingenio habitual en sus 
encantadoras memorias que se contienen en el libro T&ta 
de Pnrir. 

Ese libro produce una doble sensacion. Cuando se lee cualquie- 
ra de sus paginas, en la media noche, a la luz de la bujia mortecina, 
nos parece ver, no yacentes, sino erectas e imperiosas, las estatuas 
de los suntuosos mausoleos, simbolo de la muerte, pero al propio 
tiempo, y como si las mirasemos al traves de un vidrio convexo, 
despreciando lo mismo que representan. Es la dualidad intima que 
pocos encuentran (!quien sabe por que repugnancia de nuestras 
almas!) pero de cuya existencia no hay motivo para dudar. 

Corazones de veinte anos, leed, leed a Daudet, a pleno sol, a 
la vivificante hora en la cual se agrupan dulcemente enlazadas, la 
esperanza y las acariciadoras alegn'as de manana. 

Entonces ver6is pasar como en desfile misterioso, todo lo que 
amo el poeta y todo lo que le produjo una sensacion dolorosa. En- 
tonces vereis, hecho lumbre, el sol que ilumina la hermosa tierra 
de Provenza; y por los ojos de Daudet, vereis admirablemente des- 
crita, la desolada llanura de la Champagne, sembrada de improviso 
por la imaginacion exuberante del autor de S&. Vereis como se cae 
y como se niunfa, sentireis amor a la gloria; escuchareis muy cerca 
el m o r  que levantan las multitudes al saludaros despues de haber 
escrito Tartarh de TuarusrOn, El Quiote de la literatura francesa, al 
decir de un critico; y en noble emulacion, cuando mas pobres os 
sintais, recordareis que Daudet, con hambre y frio entumecedor 
llegaba a la Ciudad que absorbe a los debiles y a los pusilanimes, 
pero que endiosa a los fuertes, a los grandes, pensando en que su 
nombre seria pronunciado con cadio respetuoso. No os asaltaran 
temores pueriles en presencia de las contrariedades que, ora la en- 
vidia de los unos, ya la disfrazada piedad de los oms,  ponen en el 
camino de los que van tras la hoja de laurel esplendorosa. 
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!Pero guijas en la aspera da! jcudntas I d g r h s  interio- 
rw que no s a h  a los ojos! Enmedio a esta labor ruda y fatiganre; 
enmedio a esta dolorosa produccion intelectual, que aniquila y 
empobrece los mPs poderosos organismos, le sorprende a Alfonso 
Daudet la fiebre, el que era endeble y enfermizo como una criolla, 
exquisitamente smsitivo como una nerviosa: y cae al ih postrado, 
desfallecido, dejando inconclusa la obra en la cual habia puesto m- 
das las energias de su bdente sangre meridional. 

Fue entonces cuando Juiia A. Daudet, la compafiera del mas 
romantico de los naturaiistas, compenetrada con el gemio del crea- 
dor de Frmnat -, siguio con la misma actividad, con igual 
intaisisimo entusiasmo el libro que debian aplaudir m& tarde tan- 
tos corazones emocionados, tantas inteligencias que se d a n  para 
fonnar un solo pensamiento de admiracion a Madarne Dauda co- 
laboradora an6- para el mundo que no supo cual fue la 
c u d a  de Alfonso Dnudet ni cual la primera de su esposa Julia. 
!De tal suerte se confundieron las paginas escritas por dos manos 
distintas y un solo cerebro! 

Madama Juiia A. Daudet, habiendo podido brillar con luz pro- 
pia, prefirio quedarse a la penumbra, sin disputar las palmas de la 
victoria al afortunado autor de L'Zmm~mi. 

Al trasladar a este ligero esbozo la carta que es como un home- 
naje de piadosa veneracion al ilusa desaparecido, nperimenmmos 
cierta secreta complacencia porque nos muestra, desdoblado, un 
corazon que vivio pensando en la gloria del insigne hijo de la Pro- 
venza, vigoroso atleta de alta novela contemporanea y maravilloso 
cincelador del cuento de factura incomparable. 

A los veinte &os, dice Julia A. Daudet, sofiaba en vi& de- 
seaba casarme con un poeta, con un pensador, anhelaba un 
hogar, hijos, y la literatura como disapmon y pasatiempo. 
En la vida he satisfecho con creces todas mis esperanzas, y 
habria podido considerarme feliz, si mi marido, el adorado 



companero, aquel a quien estaba dedicada mi existencia, no 
hubiese partido antes que yo. 

Pero nadie, mejor que el mismo Daudet, con su frase ingenua y 
luminosa, podria decir la iduencia que eUa ejenio sobre sus cm- 
iidades de escritor: 

!Pero si es mi mujer quien ha sopmtpdo mas las molestias 
del trabajo verbal, del asunto cambiado y recambiado veinte 
veces, seguidas! ... iAh, pobres mujeres de utistas! jEs cierto 
que la mia es tan artista por si... ha tenido tanta parte m todo 
cuanto he escrito!... No hay una sola pagina que ella no baya 
revisado y retocado, o en la cuai no haya puesto su bello pol- 
vo azul y oro. !Y tan modesta, tan sencilla, tan poco literata! 
Todo esto, junto con el testimonio de una tierna colabora- 
cion infatigable habialo expresado yo en la dedicatoria del 
Nabab, p w  mi mujer no ha permitido la pubiicaaon de esa 
dedicatoria, y he tenido que conservarla solamente en una 
docena de ejempiares hoy muy escasos, y que yo recomiendo 
a los aficionadas. 

Enestashe~~hnyalgo~quemrrtnmdemnnompamp: 
es un ii- palpitante de luz, de soberbias toques del artjsta que 
sorprende la belleza m el momento mismo en que quiere ocuitarse 
a las miradas anhelosas de sus pemguidores. 

Y Alfonso Daudet no podia conservar para 61 solo lo que tenfa- 
mos derecho a reclamarle. 

RNim IhMIrdn, 1•‹y 15 de mero 
y lo de febrero de 1899. 





DERRIBEMOS 

La Revoluaon tendra que barrer como lo hiciera Paris en los 
dias en que, moribunda, daba paso la reyedad a la obra titanica de 
los creadores del Derecho y de la Libertad humanos, ese simbolo 
del despotismo de la colonia, aprovechado por nuesms gobiernos 
para llevar la muerte a los que persegui'a la p o i i h ,  esa politica sin 
entranas que ha privado casi siempre en la Republica. 

Aun estan de pie, desafiando a la ira de los hombres y los esua- 
gos del tiempo, El HOIIKIUI]'~ sombrio y El Cubo pavoroso. 

AUi, en esos calabozos, solo se respira el ambiente humedo de 
los barrizales, alli la luz no penetra, la-luz que da alegria a los ojos 
y al espiritu, alli no Uega ni el rumor de fiesta de la ciudad, ni el 
parloteo de los hijos cuando piden al Dios bueno la libertad del 
padre infeliz. Alli los miembros se ennunen y la inteligencia se 
entenebrece. Alli flota, como un manto de negrura impenetrable, 
la tristeza de los que se sienten morir en plena eflorescenaa de la 
vida.. . 

De alli, en fin, se sale para el p a t i i o  o para la locwa. 
iReconstruyamos dembando! 
Que las manos limpias de pecado arrojen sal sobre ese suelo que 

ha recogido tantas lagrimas y tanta sangre. 

El Nuevo Regimen, 
24 de septiembre de 1899. 





PERSONAL 

Hombre de derecho, por conviccion, hombre odiador del 
mal bajo todas sus formas; sin mezquinas pasiones atosigadoras, 
anheloso porque sea una verdad la democracia en la Republica; 
liberal de fe vivisima; hubiera querido permanecer en el mas 
absoluto silencio cuando se tratara de juzgar mi conducta como 
funcionario. 

No es de extranar, pues, que viera con calma, y hasta con cierta 
alegria interior, las acusaaones que desde La Bandera L i h ,  el anti- 
guo amigo, colega por mucho tiempo, Sr. Fabio E Fialio, fulminara 
contra nosotros. 

Afortunadamente, me animaba la conviccion de que quien tales 
cosas escribia, o se inspiraba en sus recuerdos de vigilante tesonero 
de la ley, o buscaba, aguijado por sus ardores de polemista, llamar 
sobre si la atenaon. Cualquiera de los dos extremos del dilema lo 
encuentro digno de aplauso. 

Porque era su deber, siempre que se mantuviera dentro de los 
Iimites de la conveniencia y de la correccion periodistica. 

Porque estaba en su derecho, sobre todo hoy que gozamos de 
absoluta libertad de imprenta, sin restricciones ni limitaaones de 
ninguna especie. 

Por esas razones nada dije entonces.. . ni pense decir cosa algu- 
na respecto de mi conducta como funcionario. 



232 Andrls Julio Mo& 

Y quebranto tal proposito, porque he leido en el periodico de 
referencia, d t o  por el Sr. Jesus Maria Santana, un Comunicado 
que vamos a contestar en un solo punto. 

... Pero al salir de la casa, un Agente de orden publico lo es- 
pera en la puerta (al Juez de Instruccion) y le dice: nosows, 
(habla de el y de los demas Agentes que lo acompanaban) 
tenemos orden de reducir a prision al senor Santana. A estas 
palabras objeta el magistrado Juez de Instruccion que es- 
tando ese senor herido, no podia ser conducido a la carcel, 
empero como lo llamara a parte un senor que se encontraba 
alli presente y el cual hemos sabido despues que es el Pro- 
cwador Fiscal ad-hoc (don L. Del Monte), conviene el Juez 
de Instruccion en que se proceda a la prision. El intimado, 
que parece no desconoce por completo las leyes de su pais, 
exigio que se la notificara por escrito la orden de prision que 
en ese caso debia dimanar de un auto del magistrado Juez 
de instruccion, bajo cuya jurisdiccion se encontraba desde 
ese momento; sin dicho requisito, agrego, no abandonaria 
su lecho. Vanse los magistrados Fiscal y Juez de Instruccion 
acompanados de un agente de Orden Publico, dique para 
mandar con este la orden que se exigia. 

Todo eso es pintar como querer. Todo eso puede ser cierto, 
pero no es verdad. El Juez de Insuuccion, que se acompano esa no- 
che del doctor Fanduiz, se nego rotundamente a acceder al arresto 
de Andres M. Santana. 

El Juez de Insauccion en aquel momento tenia todo el poder 
que le acuerda la ley: plena y absoluta soberania, estaba por cima de 
todo y de todos. Bajo su exclusiva responsabilidad debia cumplirse 
lo que el ordenara. 



El Procurador General sabe, porque asi se lo manifest6 el Juez 
de Insuuccion, que ni un solo momenm aprobo la conducta del 
agmte que Uev6 a cabo el arresto de Andres M. Sancana. 

Y si hubo falta por parte del magistrado Instructor, solamente 
K podria encontrar en que este no ordeno el amsm del Agente de 
referenaa. Y no lo hizo, porque creyo que al obrar asi el expresado 

- - 

Agente, este procedia inspirandose en un celo ya extremado. 
Esa es la verdad de los hechos. Ni punm mas ni punm menos. 





DISENTIMOS 

El pais dio una prueba de confianza y de adhesion, sincera y 
honrada, por lo mismo que fue colectiva, al Gobierno nacional, 
cuando aparecio subita e inopinadamente dada la angustiosa situa- 
cion del fisco la exigencia delencargado de negocios de Francia, en 
cobro de las deudas Boismare-Caccavelli. 

Viose entonces el Gobierno obligado a confesar el estado de 
penuria economica en que se enconuaba la nacion; y en el Norte y 
en el Este y en el Sur respondieron al unico objeto de la alocucion. 

Y hecho inusitado en nuestra Republica, y raro ejemplo de fer- 
vor paniotico y de civismo en accion, el pais formo filas al conocer, 
por modo tan solemne, el grave e indeclinable conflicto en que nos 
ponia la pretension del representante de Francia. 

&&no, pues, se mata hoy de dar una inversion distinta -asi sea 
para levantar imperecedero monumentw a las sumas tan esponta- 
neamente ofrecidas por el pueblo dominicano? 



Esas cantidades solamente deben servir para ayudar a r e d i i -  
nos de las abrumadoras deudas que pesan, con pesadumbre doloro- 
sa, sobre esta desventurada Republica. 

Ahora bien; tendremos muy pronto, en mam, que pagar 
otra suma igual? 

Queremos todavia creer que el Gobierno, por arbin-ios de su 
credito, consiga lo necesario para pagar a lo que aun se debe por 
concepto de las deudas Boismare-Caccavelli; pero existen otras que 
si no son perentoriamente exigibles, hacen que los intereses se au- 
menten, y por mas que haya honradez en la adrninisnacion, y en la 
buena fe presida todos los actos del actual Gobierno, quedaremos 
en la misma. 

Mucho deseo de pagar, pero no hay con que. 
!Los monumentos se erigen en los dias de prosperidad pan los 

pueblos, pero a raiz de una serie de errores administrativos, no es 
posible perpetuar en marmol ni en bronce, la agonia de una nacion 
que no ha tenido mas culpa que el no darse cuenta de su propia 

Listin Diario, 
16 de enero de 1900. 



PERFIDIA YANQUI 

La repentina y violenta muerte del prrsidente de la Republica 
Dominicana. meral Ulises Heureaux. en otras circunstanaas . - 
y en otras Cpocas, habria dado lugar a la prensa de los -dos 
Unidos a un simple suelto de aanica, probablemente. Hoy, 
los voceros en el periodismo de la vencedora nacion de Espa- 
na, prima hemmna legitima de Inglaterra, no se contentan con 
regismar la noticia del suceso unicamente: a consideraciones 
mas consunas con el espiritu actual los lleva su entusiasmo ex- 
pansionista, sin ambage alguno se habla de, y se discute ya la 
anexion de Santo Domingo a los Estados Unidos. - 
Uno de lo diarios neoyorquinos anrma que semejante paso se 
impone, porque los dominicanos, desde hace largo tiempo, a 
ello aspiran, y es, por lo tanto, deber del Gobiemo america- 
no satisfaca la plausible aspiraaon de aquel pais. 
Es probable, por no decir seguro. que a ningun dominicano, 
por disgustado que se hallase con la poiitica del presidente 
Heureaux, se le ha ocurrido nunca aspirar a semejante cosa; 
pero como s u d e  que cuando a e m s  apetitos se despiertan, 
no hay alimento que los sacie, he aqui que ya estamos en pre- 
sencia de un proyecto que solo ha menester para tomar for- 
ma definitiva, el pretexto de la voladura de un nuevo Zviaine. 
A proteger los intereses de los nacionales americanos en San- 
to Domingo, para el caso de un uastorno del orden publico, 



ha d i d o  ya una fragata enviada por el gobierno de Wash- 
ington. Quiera Dios que no se les ocurra a los dominicanos 
uhacerla sal-, porque entonces si la ancxi6n la impondrian 
necesidades civilizadoras, vocablos estos dos que en Inglate- 
rra y los Estados Unidos, han venido a suplantar aquel otro 
que dio motivo a las celebres frases de Madame Roland. 
Y con ellos, dominicanos y no dominicanos, estamos en pe- 
ligro de sentir la misma as&cion que, segun el sentir delos 
diarios americanos, alimentan los ex-subditos del presidente 
Heureaux. 

(La Va & Mkim, 17 de noviembre de 1899) 

No me sorprende este lenguaje de la prensa yanqui, ni tampoco 
me sorprenderia que tal fuese el sentir de los hombres que hoy 
rodean a McKinley. 

Todo mi entusiasmo de antillano. toda mi fe de ciudadano de 
una republica que siempre ha sabido pelear por su Independencia; 
toda mi conviccion en el munfo del ideal supremo de la democracia 
en America -sin gritos destemplados ni alardes extemporaneo+ los 
Ueve al servicio de la noble causa por la cual Cuba se ponia en pie, y 
daba al mundo, que m mirdo ammbro h nmtmphba, el grandioso es- 
pectaculo de un pueblo que, a pesar de cuatro siglos de servidumbre 
secular, conocia el camino del deber y como se obtenia la libertad. 

La noble figura que en Dos Rios cayo para levantarse en la pos- 
teridad; el bravo banilejo que no sabe sino de munfos definitivos 
en los campos de batalla; y por ultimo, la amgante fiereza del Ayax 
de una Iiiada americana, del formidable Maceo, eran garantia para 
el pamota, eran fe para los faltos de confianza... 

Sin embargo, cuando el odioso Mensaje -odioso por incum- 
plido- por el cual se dedaraba la guerra a Espafia, yo desde las 
columnas de El escribi una serie de articulos hostiles a la 
politica que se iniciaba en la *Casa Blancas. 

Meses despues la prensa sensata del Suramerica, llenaba de cla- 
mores el continente y adverda la suerte tristisima que se esperaba a 
estas deperadar Republicas. 



Y a Santo Domingo, especialmente. La bahia de Samand, como 
que tiene atraccion de sirena. Sobre ella ha puesto los ojos la rapa- 
cidad yanqui, y Dios quiera que no sirva ella para cermr el cinturon 
que ahoga al archipielago. 

<Por que dudarlo? Loe Estados Unidos pasan, al decir de un 
eminente pensador, por un p"'Od0 & dmvnrirr que sabe el aelo 
Cuanto durara. 

Hoy mismo, despues del conflicto dominico-uands, a raiz de 
una exigencia que puso a la Republica en trances de m u e ,  p o  
a aerto que a incalificable la conducta del Representante de los 
EE.UU. obligando al Gobierno a hacer saaificios, cuando no aan - 
moratorias lo que se le pedia, sino un conisimo plazo para dejar sa- 
tisfechos la deuda y los intereses vencidos, resultantes de la sentencia 
arbitral producida-con motivo de la reclamacion del Puerm Ozama? 

Hay motivos mas que suficientes para estar temerosos y des- 
confiados de una nacion que, contra su tradicionai honradez, con- 
tra sus instituciones politicas -la obra mas perfecta que ha salido 
del cerebro humano-, al decir de Gladstone, ha puesto el pie en 
Cuba, ha hecho botin de Puerto Rico y mata, como un c o d o  de 
pasadas epocas, de cogerse a Filipinas. 

~ a z o n  los &&m86 cuando dudaban del altrnismo inter- 
nacional de los senores que tuvieron estos dos unicos motivos para 
declarar la guerra a Espaiia: el interts comercial y el de evitar por 
mas tiempo el derramamiento de sangre humana en la isla de Cuba. 

Esto nos recuerda una frase de un escritor satirico: dos  ingleses 
crian en la India el salmon para despues comerselom. 

Abramos los ojos y convenzamonos de que solo una prevision 
sinceramente patriotica, podra detener las ambiciones de la Gran 
Republica. 

Esta, no hay que dudarlo, amenazada la integridad del territorio. 
Un pretexto cualquiera, bastara para que se nos declare incapa- 

citado para gobernarnos. 

LUtkiDMlo, 
30 de enero de 1900. 





ALGO SOBRE 

[...l 
Haiti desde entonces, no ha dejado de pertenecerse un solo 
dia, en tanto que su vecino Santo Domingo, por ejemplo, 
durante el mismo periodo, ha sido espanol, frances, haitiano 
-puesto que Haiti lo domino durante veinte y dos anos- in- 
dependiente, colombiano, espanol otra vez, y estuvo a pun- 
to de ser yankee cuando una Diputacion dominicana fue a 
ofrecer la soberania del pais a los Estados Unidos, que estos 
rechazaron categoricamente; y finalmente ha sufrido diez 
y siete anos la tirana dictadura de Lilis, que, por lo menos, 
vale tanto como los ridiculos imperios de Dessalines o de 
Soulouque. 

Acaso tenga razon el antiguo redactor del LLnin Diario en algu- 
nas de las afirmaciones que se encuentran en el estudio que con el 
titulo de *Algo sobre Haiti>>, publico en La Idtpendencia de San- 
tiago de Cuba, y reproduce ahora, a excitacion del interesado, este 
periodico. 

Acaso, por fatalidades de la Historia, o por la maldad de los 
hombres, o porque jamas fuimos castigados en la forma que lo fue 
el pueblo haitiano, esta hoy Republica -el sociologo debe fijarse 



en el momento presente, actual, para concluir juiaos cabale+ esta 
hoy Republica decimos, h e  objeto de la rapacidad de naciones 
preponderantes, o de la mala fe de paises vecinos que. habiles o 
mejor preparados, aprovsdwon las circunstancias de una hora de 
descuido para ejercer de conquistadores. 

Pero no tiene razon el senor Luis Lamarque para uirosaamos 
estas verdades dolorosas: Santo Domingo, por ejemplo, ha sido 
espaiiol, frances, haitiano, etc. etc. No tiene razon, porque el pue- 
blo dominicano siempre ha tenido el culto de la Independencia, 
porque el pueblo dominicano, desvalido y sin rrcursos, ha sabido 
llenar de heroismos la historia; porque el pueblo dominicano, ha 
sabido ofrendar sangre gene- a la Pama Independiente. 

Los nombres preclaros de Duarte, y Sanchez, y Mella, y Pina, y 
Dwerge, y cien m& son para el paaiota alentador recuerdo, pues 
ellos simbolizan la constancia en el sacrificio y representan la pro- 
testa contra todas las dominaciones, sean en Mmbn & h rrvuiurlon, 
como la que tiene hoy la isla de Cuba, sean las que no tienen o m  
proposito que imponer la conquista, pura y simplemente. 

En cuanto al recuerdo que m e  a los hijos de esta Republica de 
la tirana dictadura del general Heureaux, es un recuerdo inopor- 
tuno e impertinente. Sin referirnos a la cidizada Europa, que ha 
soportado la tirania brillante, pero tirania al fin, de Napoleon el 
Grande (vease a Taine) podriamos presentar, en pavoroso desfile, 
la serie de tiranos que han hecho de la America pasto de sus ini- 
quidades. 

Rosas, en la Argentina, Francia, en el Paraguay; Melgarejo en 
Bolivia, Veintemilla m el Ecuador, h a n  en Venezuela, 
son sino infames atropelladores del derecho y abusadores en gran- 
de del cansancio de los pueblos? 

Ulises Heureaux era -tal vez menos humano- de la estirpe de 
esos vampiros de la libertad. Puo, en cambio, Luir cay6 en Moca, 
no tns la emboscada, anno el inmaculado Sucre en Berruecos, sino 
frente a un hombre, que tenia animo esfonado y certera punteria. 

Hemos caido muchas veces, pero nos hemos levantado otras 
tpntls. 



Como que nos alienta la esperanza de que Cuba sabra hacer lo 
mismo. 

Siempre se hablo en la pam oriental de la Isla, ya por doctos 
historiadores, o ya en los mismos hogares del cruel despotismo de 
los duenos de esclavos, de los negren>s infames que despues de co- 
meter un pecado severamente repudiado por la conciencia cual era 
arrancar los brazos de la madre infeiiz o del padre desventurado al 
hijo que les diera la naturaleza, cometian el crimen horrendo de 
maltratarle como a fiera indomable, empleando el martirio, cuando 
por una ley ineludible le ataracaba Cualesquiera de las e n h e d a -  
des que son consiguientes a todo el que trabaja mas de lo humana- 
mente posible o la vejez hacia presa en el. 

Las revoluciones politicas y sociales comsponden indekctible- 
mente a una de estas dos ideas primordiales: en las primeras a la 
necesidad de desmiir, arrollandola, la dictadura que se en- en 
un hombre, o en un grupo de hombres. 

De ahi la Revolucion Francesa. En las segundas, al odio que 
se va acumulando al contemplar una clase que todo lo domina y la 
que ejerce, por un capricho de la suerte, humillante imperio ... De 
ahi la revolucion que hizo de Haiti republica libre e independiente. 

Muy bien que el seiior Luis Lamarque entone himnos de ala- 
banza y llegue hasta el ditirambo en su amor a la Republica vecina; 
pero de eso, a tomar como punto de comparacion esta nuestra 
patria para abajarla y deturparla, media un abismo. El sdior La- 
marque, que vivio algun tiempo entre nosDUos y sabe que muy 
pocos pueblos de la America Latina dieron tantas pruebas sinceras 
y entusiastas de su amor a la causa de Cuba Zndepdnrte. 

El senor Lamarque sabe que en muy pocos pueblos existe tan 
profundamente arraigada la idea de la Independencia (cuatro o seis, 
o diez transfugas no valen ni significan nada). 

El senor Lamarque, que debe haber hojeado nuestra historia, 
sabe que alla por el ano 21 un hombre de indisdbles talentos, 



pero sin previsiones de estadista, proclamo la soberania absoluta de 
la parte espanola de la Isla, y Haiti en abuso incalificable, y*gim- 
do de conquistador se posesiono de nuestro temmrio y nos hizo 
sus vados.  

El senor Lamarque sabe que durante veinte y dos anos los hijos 
de Santo Domingo no dejaron de conspirar un solo dia, hasta que 
en la fulgurante noche de Febrero se obligo a los dominadores a 
arriar la bandera que nos vejaba.. . 

El senor Lamarque sabe que no hubo tregua en el batallador, 
que nuestros soldad& fmigu& h f- yendo de triunfo en uiunfo, 
en innumeras ocasiones hasta la frontera que separa las dos Repu- - 
blicas; porque si de nuestro lado hubo heroismo y abnegacion del 
lado de ellos hubo q u e d a d  e insistencia. 

Ahora bien; el senor Lamarque, sin recordar nuesaas paginas 
de gloria, como que se complace en subrayar nuestra desdichas, y 
en irritante Iism de hombres de pueblos dominadores dice: •áque 
Sanm Domingo durante el mismo periodo ha sido espanol, frances, 
haitiano -independiente, colombiano, espaiiol oua vez, oua vez 
independiente, etc., etc.,. 

Vamos claro, senor Lamarque. Desde el descubrimiento es- 
tuvimos sometidos a Espana, hasta que por un uatado celebrado 
entre esta nacion y Francia pasamos a ser colonia francesa. Luego 
de nuevo pasamos a poder de la primitiva metropoli, de la cual nos 
emancipamos el ano veinte y uno. 

Quiere decir que solo desde esa fecha fuimos arbitros de nues- 
uos destinos, y que sin la usurpacion de la vecina Republica y sin la 
anexion a Espana (obra de un poder omnimodo, y no por el querer 
del pueblo) no hubiCramos experimentado esas dolorosas caidas. 
De suerte, pues, que hay mucho de juego de palabras en esas lineas, 
y muy poca verdad historica. 

Por lo demas somos los primeros en reconocer la gran cultura 
-tanto aentifica como literaria- de que se ufana una parte de los 
pobladores de Haiti. 

Y vaya un recuerdo personal: viniendo el que estas heas escri- 
be de Jaanel, regresaba tambien de Pon-au-Prince y del Cabo, un 



ilustradisimo compatriota y al preguntarle algo que se relacionaba 
con la capacidad del pueblo haitiano, me respondio que el, antes de 
conocer esa Republica, tenia muchos prejuicios acerca del progreso 
intelecnial de sus hombres, pero que estaba plenamente convenci- 
do de que alii habia individualidades de valer indiscutibl es... 

Y al hacer votos porque Cuba, invocando los manes de los 
Marcano, de Modesto Diaz, el grmide ingenio, de Francisco Go- 
mez Toro, por no citar mas que los gloriosos, sacuda la vejamria 
dominacion angloamericana; ponemos punto final a estas ligeras 
consideraciones que nos ha sugerido •áAlgo sobre Haiti•â, no sin 
antes recordarle a este gratuito adversario de la Republica, que aun 
vive Maximo Gomez. 

Lis& Diano, 
3 y 6 de febrero de 1900. 





Eso dice TRr Nm Y&-, el paladia de los derechos y de 
las libertades del pueblo cubano. Eso dice el bataliador periodico 
que en dias recientes fulminaba anatemas contra la dominacion 
espafiola en America. 

La Republica Dominicana esta abocada a graves y decisivos 
conflictos con la •áGran Protectora, de los debiles. La Republica 
Dominicana, como el archipielago, como el mismo continente, 
estan amenazados por la poderosa naaon que ha creido, despues 
de un munfo facil sobre Espana, poder realizar obra de conquista, 
obra de absorcion, sin grandes sacrifiaos, y ejercer una hegemonia 
imposible sobre las razas que se dilatan en extensisimas zonas. 



Y no se diga que esa es la opinion de un periodico, que eso 
no tiene valor de ninguna especie, y que toda preocupaci6n a ese 
respecto carece de fundamento. No. •áLos Estados Unidos pasan 
en los actuales momentos por un periodo de demencias y hoy es un 
estado de la conciencia norteamericana pensar en su superioridad 
en todos los ordenes, y por consiguiente, en la necesidad de apode- 
rarse de los pueblos que no •ásean capaces de mantener el gobierno 
republicano por si misrnosm. 

No es alarma infundada, no es prurito de ver una amenaza, 
constante en cualquier articulo que aparezca en Nueva York, o en 
Boston, o en Chicago. 

Los estadistas suramericanos, los hombres de analisis, los que 
estudian el problema del porvenir de estas nacionalidades, viven 
alertando a los gobiernos y excitando a los pueblos para que no 
se esten desprevenidos, confiados en la palabra de la nacion que 
ha awpellado todos los fueros de la justicia, y anda, desatentada, 
buscando nuevas tierras.. . exploradas. 

La Isla de Santo Domingo, despues de los ultimos aconteci- 
mientos acaecidos en Cuba y Puerto Rico, es quizas la que primero 
tenga que repeler las agresiones del coloso. 

Despertemos a la realidad de los hechos, y no sigamos como 
hasta ahora creyendo que hemos llegado a descubrirlo todo y a 
saberlo todo. 

Preparemonos, pues. 

Listrii Diario, 
3 de mano de 1900. 



SOBRE LA MEMOFuA DE RELACIONES 
EXTEIUORES 

A los periodos de fuerza, de imposiciones arbitrarias, de suspi- 
cacias y de imperialismo interior, de que estan lleno estos ultimos 
trece anos, ha sucedido un momento en el cual parece como que 
se llegara a un estado de constituaonalismo real y efectivamente 
cierto. 

Abandonar las practicas antiguas que ningun multado positiva- 
mente provedioso han dado; romper con esos convenaonalismos 
que sok han servido para manten& en la ociosidad a cuatro o diez 
zaragatem que se han creido indispensables; es el deber de todo 
gobierno que ante de inspirarse en la ley, unica y suprema forma de 
los que dirigen sociedades. 

Por ello nos ha produado buena impreS6n la lectura de la me- 
moria del ciudadano Ministro de Relaaones Exteriores. 

Las complejas cuestiones que en cortisimo tiempo se le han 
presentado a la Republica son estudiadas en la memoria de refe- 
rencia con tino y pmoaSmo, sin ampulosidades ridiculas en do- 
cumentos ofiaales pero con toda la energia del que cree estar en 
posesi6n de la verdad. 

Por especiales c i m c i a s  del desgobierno en que viviamos, 
el ministro de Relaaones Exteriores ha tenido que ver de modo 
activisimo en lo asuntos que se relacionan con la Hacienda. 



Y juzgamos que en lo referente a los billetes del Banco y a la 
garantia prestada por el Gobierno, el minisau ha conseguido des- 
truir los capciosos argumentos que sirvieron a los protestantes de 
aquellos dias pan llevar miedo, empleando la amenaza de las re- 
clamaciones internacionales, al Gobierno y al pueblo dominicano. 

Si embargo, el senor ministro se pronuncia porque se paguen 
esos billetes, no obstante que hay un responsable: el Banco emisor. 

Pena causa pensar en el semillero de reclamaciones pendientes. 
No sabemos de ningun pais que en +oca de una paz que se califioo 
de Octaviana, presente un cuadro mas mste y agobiador. 

Dado los muchos puntos que abarca la memoria en que nos 
ocupamos, suspendemos por hoy, comprometi6ndonos a seguir 
escribiendo sobre el mismo tema. 

DNhmar ayer ... que no estabamos de acuerdo con el a i m i o  
del ciudadano Ministro, y ello basandonos en razones juridicas de 
peso, y que hemos extemado de tiempo atras. 

En trabajos que vieron la luz publica m el Lutin M, intenta- 
mos probar que se estaba en error al querer obligar a la Republica 
que los biietes que emitio un Banco responsable, que presto una 
garanda; que dijoptiblirmmtc, y todo el mundo lo creyo, que tenia 
en drponto la cantidad de 4,000,000 de francos, para realizar el canje 
tan pronto como los tenedores de billetes lo quisieran. 

No hay que crear temores, ni buscar arreglos, ni uansigir con 
quienes encontrarian un pretexto cualquiera para tener al pais y al 
Gobierno en conhuo sobresalto. 

Los billetes del Banco deben canjearse por el Banco y nada mas. 
De lo contrano seria introducir una novedad, y, por consiguiente, 
abrir las puertas a toda espeae de reclamaciones, basadas o no en 
derechos; apoyadas o no en la justicia esmcta. 

El Gobierno e d  en el deber de despimiar las malas impresio- 
nes que, como una mancha de aceite, se han esparcido por todo 



el d o r .  El Gobierno esta en el deber de Uevar la connauza a 
cuantas, en dias no lejanos, propalaban que aqui, en la Republica, 
no habia otra voluntad que la de Ulises Hemeaux. 

El Capitulo de las damaaones es capaz de poner miedo en el 
animo mas esforzado. Se pide por todo; se d a m a  por cualquier 
m o h .  Nosotros, que tenemos especial cuidado en seguir la mar- 
cha de los pueblos de Europa y Amkricn; que estudiamos cuantos 
conflictos surgen en estos pueblos desventurados de la America La- 
tina; que seguimos, con anhelo patriotico, la diversidad de criterios 
de las canderias de las grmrderpotmMr sentimos profunda tristeza 
al contemplar la irritante, injustificable y odiosa conducta que se 
sigue con la Republica Dominicana. 

;Es lo que tiene haber pecado mucho! 
Ayer, en plenas calles de Paris, en los nristocr;ticos boulonrrs, 

se nos acusaba de eunucos, de sedes ,  de indignos e incapaces de 
la libertad. Hace as meses que Le M& Uamaba asesino al pre- 
sidente Jimenes, sin fijarse en que los tiempos han cambiado y el 
slnmrrr tambien. Luis Bonabux, el satuico implacable y justiciero, 
de aumridad reconocida, asi se lo hizo comprender al periodico 
que de esa suerte maltrataba a nuestro Primer Magistrado. 

Cuaies deben ser nuesuas tendencias, Tratados con las repu- 
blicas hispanoamericanas, y Escuela de Derecho internacional y 
diplodtico, son proposit& que enuncia y desenvuelve. en sintesis, 
el ciudadano ministro, los cuales exigen un examen. 

Lo que para todo pais de oqanizsci6n y de prop6eitos M- 
zndons es un bien incuestionable (el aumento de la poblaaon por 
fueras corrientes inmigramrias) ha sido, en nuesao pais, un mal y 
no asi comoquiera, sino noscaidenral y de funestas consecuencias 
para el Estado. - 

Basta echar una ojeada a d o  n u m  pasado para persuadirnos 
de esta verdad incontestable. h a n d o s  por la miseria, por el 



hambre, por un pauperismo desespenuite, numerosos individuos 
abandonan las riberas nativas, y vienen a nuesm tierra, a nuestra 
patria, a probar fortuna. La mayoria ni trae capital ni inteligencia. 
Pero todos llevan en el bolsillo una carta de ciudadania que les 
autoriza a violar nuesans leyes, a abusar de la debilidad de esta 
Republica. 

El inteligente ministro hace hincapie en este importante asun- 
y bma,  con persuasiva elocuencia, la atencion del Gobierno, a fin 
de poner cese a los muchos atropeiios, a las incalificables imposi- 
ciones que de dia a dia vienen haciendo a la buena, a la noble, a la 
altiva patria domlliicana. 

4% tiempo, dice el Dr. Henriquez, de limitar nuestras ten- 
dencias y restringirlas a los texminos que nos garanticen contra la 
demasia de las posibles reclamaciones de manana*. Y se5ala como 
el primer paso, y creemos que es el mas acertado, no continuar 
como hasta hoy dando a destajo concesiones a cambio, de futuras ... 
reclamaciones. 

Y asi es. Cuando no existe, comprobado el motivo, se crea 
el pretexto; cuando no timen la razon que les acordaria un m- 
bunal, ocurren al Sr. Consul para que inicie el expediente de 
las vias diplomiticas. Se les convence de la verdad que asiste a 
la Republica ... y la Republica paga diez, veinte y cincuenta mil 
pesos oro. 

!Triste suerte la de un pais que en reaiidad de verdad no posee 
la soberania de que tanm blasonamos! Pongase remedio a semejan- 
te desventura, no d o  creando, como algunos creen, leyes sabias 
y previsoras, sino haciendo que se cumplan; y, por ningun caso, 
mlerar que sean barrenadas. 

Otro asunto toca el ciudadano ministro que merece la atencion 
meditada y reflexiva de nuestros estadistas. Nos referimos a la cele- 
bracion de tratados con las Republicas latinoamericanas. 

Nada se ha hecho en este sentido hasta ahora. Con todas las 
grandes potencias tenemos cmecbas y nruy diah nhcionw & 
mis*ld pero todas, a la menor coyuntura, nos maltratan y nos des- 
precian. 



En cambio, y como una excepcion, solo existe un tratado con la 
Republica de El Salvador. jQut irrision! Ni los vinculas de un co- 
mun destino; ni la solidaridad que resulta de la forma de gobierno 
de esta y de las otras Republicas del continente sudamericano han 
sido suficiente motivo para estrechar, con fuerte lazo, relaciones de 
verdadera conhtemidad internacional entre todos estos pueblos. 

Es necesario que no se quede en propositos y en buenos deseos 
esta iniciativa del ministro: urge poner empenos en realizarla. 

En cuanto al establecimiento de la escuela de derecho intcr 
nacional y diplomitico que promete el Dr. Henriquez ocoparse 
m llevarla a cabo, pensamos que seria de grande utilidad. Bien 
sabemos como son servidos muchos de nuestros consulados. Sin 
nexos con el pais, a veces ignorantes de la situacion geografica del 
mismo, nada hacen por la Republica. El consulado sirve en ocasio- 
nes para darle prestancia a la personalidad que no existe; en otras 
para recoger algunos reales y condecoraciones; y no falta quien lo 
desprestigie y pisotee. 

Terminaremos estos ya largos a p u m  y comentarios, manifes- 
tando que si bien es cierto que hemos estado en desacuerdo con el 
distinguido e ilustrado ministro en alguno que o m  punto de los 
muy importantes que abarca la Memoria, sin embargo nos atme- 
mos a declarar que es un nabajo que honra a su autor. 

Tal es nuestro criterio, sinceramente expresado. 

EINumoivgimcn, 
1,8 y 22 de abril de 1900. 





DISCURSO' 

ilnno. Sr. Rector: 
Senores Cctedraticos; 
Senores: 

Mi companero de siempre, mi amigo de la infanaa, a quien abo- 
na una gran rectitud intelectual y social, constante enamorado de la 
verdad y del bien, me encomienda la ardua, dificil tarea de escribir 
este discuno, rigurosamente reglamentario, que por especiales con- 
diciones de su indiscutible capacidad, llenaria el con mejor suceso 
que puedo hacerlo yo; porque, iquien con mas ejecutorias que el 
modesto e ilustrado joven que corona, brillantemente, una carrera, 
despues de tantos sacrifiaos, despues de mtas  amarguras, y en me- 
dio de una indiferencia desalentadora, o perseguido por la envidia de 
los que no saben cuanto supremo esfuerzo se necesita para seguir el 
precepto que nos ensena a ser piadosos, aun cuando sintarnos en lo 
hondo del pecho, tocando a rebato, la pasion insana, o la impetuosa 
rebeldia que se despierta en nosonos al sentir la carne lacerada. 

Mas por ama de todo este abundante acopio de malos pen- 
samientos, surge, abrillantada, intrepida y victoriosa la cienaa, 

Pronunciado en d acto de investidura a m o  L i a n d o  m Derecho, celebrado 
en el instimm P m ~ o n a l  ea la d e  del 2 de mvo de 1900. El t i d o  de su 
tesis fue L. mnnJidul n Sanm Danp. El compfiem a quien se refiere 
Monmlio es Manuel Amvo Machado, quien tambien se graduo aquel dio, y 
cuya nsis de grado h e  L. rckdmiuy m p l n d .  (Nota del edimr). 



refugio unico y cierto de los espiritus que desligados de lo eflmero 
y en perpetuo divorcio con el mal, hallan consuelo y goces indeci- 
bles, cuando abrevan en sus puras linfas la sed de verdad que solo 
ella posee. 

Y asi es en efecto. Desde los dias mas remotos y oscuros de la 
historia; desde aquellas edades infantiles, en las cuales lo simple, lo 
m, como dicen los filosofos, era el exclusivo objeto del paciente 
estudio, hasta e s a  momentos en que predomina lo complejo, lo 
multiple, la vasta sintesis que abarca todo el cosmos, es enorme 
la labor realizada por los &des pensadores, por las inteligencias 
privilegiadas que han ido rastreando, como buzos en el fondo del 
mar ll&o de misterios y de abismos. los origenes de la Verdad en 
la ciencia, de la Belleza en el arte y de lo Bueno en la conciencia de 
individuos y colectividades. 

Todo elio llega hasta nosotros, habitadores de este rincon 
olvidado, como eco lejano que va desvaneciendose a medida que 
recorre inconmensurables distanaas. 

Nosows, humildes, los mas humildes obreros de esta magni- 
fica concentracion, si vale decirlo asi, de todas las actividades, para 
esplender en el mundo del pensamiento, iluminandolo todo, acaso 
sentimos, pero sin escrutarlos jamas, los graves problemas que son 
como emno enigma para la conciencia verdaderamente ilustrada, 
que vive en constante desganadora tortura, porque siempre se le- 
vanta, avasalladora, no la voz que afirma, sino la que interroga. 

Nosows, los pobladores de esta region, sabemos muy tarde 
de las ultimas comprobaciones de un sistema que durante siglos 
permanecia en discusion; de un p o d a d o  que se juzgaba una teoria 
brillante pero sin fundamento aentifico. Del incesante movimien- 
to de los pueblos en los cuales se cumple el gran trabajo de dar 
impulso a la ciencia, nosotros apenas si participamos de el. 

De ahi el estacionamiento, la ninguna actividad de este pueblo 
de politicos sin ideales y de hombres que no se preocupan de la 
nuwa vida que nos traera el dia de maiiana. 



Vosotros que habeis consagrado parte de vuestra fecunda vida 
al estudio que un hijo de Roma llamo el mas noble y aascuiden- 
tal de cuantos son el objeto de la investigacion y del analisis del 
pensamiento humano, conoceis mejor que el que tiene la honra de 
hablaros, la evolucion que el Derecho ha cumplido en la historia 
de la humanidad. 

En el Oriente aparece envuelto en el misterio y rodeado de una 
aureola religiosa. 

En Roma asume ya un caracter asombrosamente juridico, por 
lo que hizo exclamar al gran romanista Momsen que era imposible 
encontrar nada semejante a la imponderable labor realizada por el 
jurisconsulto romano. 

En tanto que Grecia, dice el ilustre profesor de Tiuin, en- 
seno al genero humano el magisterio que debe seguir para 
educar y desenvolver su propia inteligencia, Roma le enseno 
con la practica la disciplina que debe someter su voluntad 
para prepararla a los grandes hechos y a las grandes acciones. 
Y asi como la vida varia, poetica, multiple de Atenas, se refle- 
ja en la variedad de las docuinas profesadas por sus filosofos, 
la vida rigida y severa de Roma se encuentra esculpida en el 
lento y gradual desarroiio de su legislacion. 

Pero, no se detiene ahi la investigacion solicitada de continuo 
por el anhelo de penetrar mas y mas en el hondo arcano de la 
sabiduria; y Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Espana, los Es- 
taos Unidos y otros cien pueblos inquieren, denodados, todo lo 
que h e  para presentamos nuevos elementos, matices nuevos, que 
sirvan para ir formando esa gran fuerza integradora, que man- 
tiene la unidad y que evita llegar a la completa disolucion. Ello 
lo realizan cuantos no desean contemplar, rota y hecha pedazos, 
la gran tradicion que por sucesivas evoluciones, se inicio en la 
meseta del Asia Central con los hamitas, siguio con los semitas 
y termino con los arios, progenitores de la mayor parte de los 
pueblos de Europa. 



Mucho nos placeda continuar discurriendo sobre mnn tan in- 
teresante; pero nos hemos extendido mas de lo que fue nuestro pn- 
mer proposito, y es el momenm de terminar este ya lvgo discurso, 
aunque no lo h o s  sin antes expresar la inrnema gratimd que 
tanm mi querido companero de afanes y zozobras como el que os 
habla, tenemos por mdos cuantos con sus consejos y advertencils 
y con su infinita benevolencia nos han ayudado a alcanzar un titulo 
que viene a colmar nuestras aspiraaones. 

El Nurvo Regimen, 
6 de mayo de 1900. 



LA REFORMA ARANCELARIA 

Se ha publicado como alcance al num. 59 de Lu Lurba el pro- 
yecto de reforma arancelaria formulado por -la comision tecnica 
de comerciantesr, a que el Gobierno encomendo esa util y nece- 
saria labor. 

Los que esperabamos impacientes la publicacion de ese trabajo 
acerca del cual se habian emitido por la prensa opiniones que lo 
presentaban como labor seria y completa, hemos visto con senti- 
miento que la realidad no corresponde a lo que habian prometido 
a nuestros buenos deseos. 

El proyecto de reforma no comprende mas que el tipo de algu- 
nos aforos. No hay, pues, nada de cambio en el sistema; el del aforo . . 

persiste con sus inconvenientes y su falta absoluta de conveniencia 
practica, y de sencillez. El sistema de a f m  no tiene mas que una 
ventaja, exclusivamente en favor del Gobierno, y es la de poder 
aumentar los derechos sin mas trabajo que resolver que en vez de 
tanto se pague tanto sobre aforo. Si no se quiere estabIecer los de- 
rechos ad v h ,  lo que no tiene el inconveniente que se supone 
para el 6sco; (por qut no se fija directamente lo que cada articulo 
debe pagar? Si un articulo aforado en $6 ha de pagar de derecho 
$4.20, pagando el 70% s. a., pagaria lo mismo dicho de modo mas 
claro, imponiendole un derecho fijo de cuatro pesos veinte centa- 
vos. Otro vicio de nuestro actual arancel, que no corrige el proyec- 
m de reforma, es la clasificacion. El orden alfabetico encierra con 
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sus aparentes ventajas inconvenientes graves. El cambio de nombre 
de una mercanda la pone fuva del numero arancelario que le co- 
msponde. De ahi dificultades para la clasificacion que la ley debe 
evitar. 

La falta de metodo de n u m  arancel es, conjuntamente con la 
cuantia de algunos d e d o s ,  lo que debe comprender y corregir la 
reforma. Debe hacerse en este particular lo bueno que se ha hecho 
en onas partes; lo que se pmyecto aqui m el ano 85, sustituir el 
arancel del 45 con uno moderno, que responda a las necesidades de 
la epoca, a los productos importados o importables de hay; que su- 
prima, si es posible, la posibilidad de injusticias en la clasificacion, 
los motivos de dificultades entre la Aduana y los importadores. No 
responde a esas necesidades el pmyecto a que nos referimos. De 
ello, por supuesto, no es responsable la Comision. Sin duda ella 
hizo lo que se le encomendo, y nada mas. 

El Nircvo Regimn, 
27 de mayo de 1900. 



Aunque no le conozco personalmente. me mmo la libertad de 
escribirle estas mal zurcidas iineas, con un proposim que usted s in  
duda aplaudira, pues se trata de dibujar, bien que con lapiz grueso, 
algunos de esos tipos que andan por estos trigos de Dios, sin el 
correspondiente bozal a despecho de las disposiciones municipaies, 
tan rigurosas en o m  sentido. 

Sin embargo, con nada se servida eficazmente a la humanidad 
como impidiendo que campeen por sus respetos tantos bichos que 
de bipedos apenas si tienen algun atributo, y esm por la innnita 
misericordia de nuestro Padre que esta en los cielos. 

Este pais, d o ,  senor Stenmr, ileva trazas de no snhr;irse nunca. 
Y cuenta que no lo digo asi, a humo de pajas, sino apoyandome en los 
hechos por mas que diga don Ramon de Campoa&o; y CamFrio 
que no cree en los tales hechos manque lo afirme el mismisirno Aris- 
&teles y todos los discipulos de esteosinsigne filosofo. 

Y al tipo, que ya es tiempo. 
Erase que se era un senor muy bruto ei, enormemente bruto, 

verdaderamente zascandil, animal que va sobre dos pies, gracias 
a o se que milagro de esos que no se repiten desde la venida del 
Maetro de los maestros. Ademas de bruto. es malo. Aplaude un 
fusilamiento injusto con la misma facilidad con que se come un 

Publicado con el seud6nimo de FRA D I I w .  (Nota del editor). 
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guiso. El toque esta en el empleo. Venga este, y a Roma por 
todo. 

Hombre (hay que llamarle de algun modo) de poquisimas o de 
ningunas le-, es de verle discurriendo de o sobre politica, arte y 
ciencia, como usted sabe, complejisimas, accesibles solo a los espi- 
ritus cultivados. 

Cuanta barbaridad y cuantos despropositos d e n  de aquella 
boca, no es necesario decirlo. 

Asiste por ejemplo, a una tertulia de hombres que siquiera 
tienen bien a todadas  las facultades inteleaivas, y hompiian los 
rebuznos del tipo de mi cuento. 

Porque no se queda callado, asi lo aspen. Ha de meter basa en 
todo. El rebuzno es de rigor. 

En meses pasados, sin ir mas lejos, se uataba de una disposici6n 
del Ejmtivo, y mi sefior minotaw, sin encomendarse al Diablo, 
unica En& que puede inspirarle, abrio las fauces.. . y dijo estas o 
parecidas vascuenciss: pro domo sua. 

Desengaiiense, amigos mios, aqui no hay quien sepa de esas 
awas.. . a excepcion del infrascrito. Si Juan Isidro (asi campechana- 
mente) me hubiera llamado, o m  gailo le cantara, porque mi plan 
es infinitamente mejor que el mosaenw de don Emiliano, o el 
archiaentifico de don Pancho. 

Cobro alientos, se limpio la.garganta, miror derredor ... y se 
pregunto: iDe qut se trata? 

-Pues de cosa sencillisima l e  contesto un guason, atajandolo 
a tiempo-. Lo que se trae el Gobierno entre manos, es un cambio 
radical en la politica. Ha pensado que es indispensable MUDAR 01 
recalco esta palabra) el personal que actualmente, a disgusto de 
muchos, viene manejando los gnmdes los sagrados intereses de la 
comunidad.. . 

Y el guason, los ojos entornados, continuo asi: 

-Al Ministerio de lo Interior ira S.; al de Relaciones Exterio- 
res A; al de Hacienda B. De los demas no se jota. 
-Disparates, buiu el de autos. 



Xauesc usted, podenco -replico el incomparable garcoat-. 
Usted en a la Gobernacion de la Promncia de M... o a la del 
Distrito B. 
-Pareusted,queesaesharinadeom,a>apl. 
-Yo. el mas fervoroso de los partidarios de don Jiipn; el aie- 
migo (hasta cierto punto) de Uliscs, el tiranqyo dvare a 
esta Republica, de las maq&aonu de los PdversPnos de 
esta por siempre memorable siniacion politica. Limpiare de 
traidores (y al decir esto no se cayo muerto) el pais; y gritare 
todos los dias viva el a d  orden de cosas. 
Y el gmpo que le oia, m d a b a  esta paiabra de una elo- 
cuencia abrumadora: 

E I N F u D o ~ ,  
20 de junio de 1900. 





SOBRE INSTRUCCI~N 

Todos los gobiernos, aun aquellos &cuentemente despoticoq 
consagran preferente cuidado al ensanche y p r o p i v o  desenvolvi- 
miento de la insmicci6n. 

En Rusia misma, no obstante la espesa tiniebla que envuelve 
su politica interna, se hacen esfuerzos notables porque la escuela 
alcance un estado de adelanto comparable al de los pueblos que han 
llegado en ese camino a altura envidiable. 

Hubo un hombre de mucho saber y de mayor voluntad que 
desde Pan's lanzo un libro numdo de advertenaas, honrado alerta 
a las naciones latinas al propio tiempo que himno entusiasta al gran 
pueblo ingles. 

Como no podia menos de suceder, tras el libro vino la polemi- 
ca, tras la autopsia vino el dolor agudo. .. 

!Pero ese hombre de mucho saber y de perseverante voluntad, 
al poner de lado afectcs de la raza y preocupaciones de la educa- 
a6n, arrojando hacia fuera senilares atavismos, vio que solo habia 
dicho la verdad! 

Y comenzando por el Emperador de Alemania y concluyendo 
por los impugnadores del libro famoso, todos reconocieron que se 
estaba muy lejos, en punto de aptitud y capaadad verdaderamente 
racional, del ciudadano ingles. 

Que mas? Un poder interventor, h d o s  Unidos, ni pisar la 
tierra conquistada -Puerto Rico- y al enarbolar la bandera de las 
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estrellas en la perla de las Antillas llevo junto con la fuerza de los 
canones, esotra fuerza moral que se llama el libro, unica arma que 
deberian esgrimir los que anhelan dias de fecunda civilizacion para 
esta pobre y combatida humanidad. 

En cambio, aqui, en este pueblo liberrimo, en esta Republica 
que aspira, con justicia, a brillantes destinos en lo p o w e ~ r ,  por 
lo mismo que ha tenido un pasado turbulenm, aqui, decimos, por 
incuria, o por exceso de politica practica, o por cualesquiera otras 
circunstancias, nuestro Gobierno ha prescindido casi en absoluto 
de la ensenanza. Lo presupuestado para la instruccion es poco me- 
nos que in-brio. 

De ahi que nuestro primer instituto docente no posea los ele- 
mentos necesarios para ensenar con cabalidad las ciencias experi- 
mentales. De ahi que nuestras escuelas no tengan sino el abaco por 
todo util pedagogico; y de ahi, por ultimo, que nuestros maestros 
esten punto menos que aquellos otros de que nos habla la pavorosa 
leyenda de los maestros hambmdos y miserables. 

Con razon es vista en este pais, la carrera del magisterio, con 
invencible repugnancia. 

Y no se diga que ello obedece a la pequenez del territorio 
porque en las mas pequenas de las Republicas de Centroameri- 
ca vemos que existen universidades dotadas brillantemente. En 
Honduras, por ejemplo, se gastaron algunos cientos de miles de 
pesos en la compra de materiales para su Universidad. 

Hagase un esfuerzo; memese a Guerra y Marina lo que solo 
debe dedicarse a formar hombres de conciencia y de deber. 

El Nuevo Regfmm, 
2 de septiembre de 1900. 



Estudiantes a Europa 

Vamos hoy, dando al olvido la politica, seiiorona que trae a los 
dominicanos poco menos que fuera de quicio, como suele decirse; 
vamos hoy, decimos, a ocupamos en un asunto sobre el cual apenas 
si alguna que otra vez han detenido su atencion los periodicos de la 
Republica. Nos referimos al envio de jovenes a Europa, a fin de que 
sigan una carrera profesional. 

Entendemos que esto es utilisimo, sobre todo cuando se trata 
de un pais como el nuestro, en el cual, y esto va dicho con mucha 
msteza y hasta con una miajita de verguenza, nada existe que pueda 
estimular a iniciarse en el estudio de las ciencias. 

Va uno afanoso al Institum, y se encuentra con que alli no se 
ve mas que un esqueleto que tiene mas remiendos que pantalon 
de zapatero. Recorre el salon en busca de aparatos para realizar 
algun experimento que vio descrito en un libro de mucha enjundia, 
y suscrito por una eminencia de Paris, o de Berlin, o de Londres, 
y catate a nuestro visitante hecho un basilisco, porque eso no se le 
ocurrio a nadie que pudiese servir para nada de provecho. 

F'ublicndo con el seuddnimo de Avnls J. M c w .  (Nota del editor). 



No hablamos por referenaas. Fuimos, va para muchos anos, 
estudiantes asiduos de aquel establecimiento y a pesar de la com- 
petencia del catedratico, y a pesar de nuestro empeno por adquirir 
algunos conocimienaw en las ciencias fisicoquimicas.. . perdimos 
miserablemente el tiempo. 

Pues bien ya que para digresion nos parece que es bastante- 
diremos que si aquellos pueblos en los cuales se ha llegado a muy 
alto en punm de cultura hacen grandes desembolsos destinados a 
pensionar estudiantes que por su aprovechamiento merecen ampliar 
sus esmdios en cenaos donde es mas activa la labor intelectual; 
mayor razon hay para que nosoaos dediquemos, denao de nuesua 
raquitica capacidad economica, todos los recunos, todos los dineros 
indispensables para mantener un numero de jovenes en Europa o en 
EE. UU. que mas tarde den prez y honra al pais que les vio nacer. 

Acaso seria mejor, para obtener semejante resultado, la practica 
que han seguido algunos pueblos latinoamericanos. Ella consiste 
en hacer que vengan profesores idoneos a ponerse al k n t e ,  o, por 
lo menos, a desempenar catedras en los establecimientos de ense- 
nanza universitaria. 

Verdad que esto tal vez tendria sus inconvenientes, pero in- 
dudablemente el pais ganaria mucho, porque entonces -y ello fue 
el pensamiento que insp'i a los gobiernos de las Republicas que 
hemos citado-, el amor al terruno se mantendria mas intenso, la 
nostalgia de la segunda pama no atormentaria a los que encontra- 
ron un mundo mas hermoso que este que nos ha tocado en suerte 
vivir, cuajado de revoluciones, poblado de politicos de maIa indole, 
chismosos de profesion, y bellacos ... naturalmente. 

En el proximo numero seguiremos uatando este simpatico 
tema, pues hay para esaibir largo y tendido. 

Chile Nevo a su Universidad, que honrara con su sabiduria An- 
dres Bello, a Courcell Cend ,  el eminente emnomista; el Pmi oyo 



la voz elocuendsima de Pradorier Folore, autoridad indiscutible en 
la ciencia del Derecho Internacional; Venezuela le aibuto honores al 
sabio nawalista aleman Dr. Ernst; y la Republica Argentina y Cai- 
troamkrica han hecho todo lo posible por auaer a cuantos en Europa 
han s o b d d o  en las diversas manifestaciones de la cultura humana. 

De aU que Chile y la Argentina hayan realizado en poquisimos 
aAos una labor que asombra aun a los pueblos del viejo Continene, 
de ahi que la Argentina, como en reciente estadistica, hemos leido, 
p s t e  en la insmccion publica cuatro y pico de millones de pesos, 
sobrepujando en un millon de pesos a lo que por ese concepto in- 
vierte la gran republica chilena. 

NOSOW~, en cambio, miramos con la mayor indiferencia lo 
unico que en el andar de los tiempos puede salvamos de una muerte 
cierta desde el vunto de vista de nuestra autonomia nacional. tanto 
mas amenazada, cuanto que por nosoaos no se hicieron los ejem- 
plos de la historia ni las reflexiones del patriotismo bien entendido. 

Toda nuestra actividad se reduce a ponderar el prestigio del 
general tal o la vigorosa energia del jefe cual. 

Sin embargo, ni hay prestigio por el muneco Penncejo, ni tal 
energia en el badulaque Menganejo, que solo sabe barbariddades 
en todos los momentos de su mando. 

Y para que no se nos tilde de andar por los cerros de Ubeda. 
cuando debieramos estar llegando al punto de panida, ofreamos a 
nuestros lectores, si es que por acaso lo tenemos, que no habra mas 
digresiones que aquellas rigorosamente necesarias para dar aigun 
alerta o para, en franca y categorica acusacion, decir lo que nos 
exige nuestra bien intenaonada labor. 

Por lo pronto adelantamos gtsWdBd de faciusima wmprobaci6n: 
no se ha obtenido, ni se obtendra jamas, un resultado positivvnenb~ 
provechoso para la Repulica si se c&tinua el sistema hasta hace poco 
tiempo seguido de enviar estudiantes a Europa sin previo concurso. 
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Por casualidad tenemos algunos m6dicos que mereman el 
nombre de tai. No hubo nunca, como es de rigor en todas partes 
en donde entienden las cosas a derechas, eso elementai, de simple 
sentido comun, que consiste en la seleccion. 

Nosotros hemos visto, en Puerto Rico, que una sociedad que lle- 
va el nombre de uPmecmra de la Infancia>r realUd verdadera obra 
patriotica, porque alli, para nada enuo el privilegio, o digase el fsvori- 
timo: humildes hijos del pueblo, pero bien preparados por el estudio 
co~lstante, sin valedores, sin palancas de apoyo exnaAas al propio me- 
rito de quienes, enue vi@ y privaciones, conseguian abrir nuevos 
y mas amplios horizontes a su inteligencia, sedienta de la luz de la 
verdad. 

Alli no se atendi6 jamas a la recomendaaon del caaque o jefe 
que tenia el deseo de complacer al amigo o al partidario. AUi no 
hubo, por esa razon, quejas de ninguna especie. La justicia andwo 
erguida. porque estaba satisfecha. 

Otra cosa es que cada padre pudiente haga de sus dineros lo que 
mejor le venga en ganas, y otra cosa es que el tesoro sufrague gastos 
que pudieron ser mejor destinados. 

Y no es que nosotros pensemos que se deben cerrar las puer- 
tas a cuantos aspiren a ensanchar los pocos conocimientos que se 
pueden adquirir en este pobrisimo medio intelectual; pero de ahi 
a mandar individuos por pura complacencia, por puro capricho, o 
por puro temor de enajenarse simpadas, media un abismo. 

Hagase siquiera lo que es practica en Venezuela y otros paises: 
cuando alguien descuella en una rama de la ciencia, o produce aiguna 
obra literaria de merito, o pinta un genial cuadro, como Michelena, 
o es mecanico de vuelo, entonces el gobierno vota una suma para que 
ese hombre de ciencia o de leua, o de arte, o ese obrero ingenioso, 
tome al pais con el rico caudal que en vigorosa lucha pudo adquirir al 
lado de los mas aptos, de aquellos para los cuales todo les es propicio: 
recursos, estimulos y el afan legitimo de llegar a la Qma. 

El Nuevo RCgmKn, 2428 
y 31 de cctubre de 1900. 



JUAN PABLO DUARTE. Fue un tipo antiguo. Austero como los 
hijos de Esparta. virtuoso en el mas elevado sentido del vocablo, era 
un idealista del derecho, un puritano de la justicia. Cuando se des- 
encadenaron las pasiones, cuando se puso la mesa de la vendimia, 
cuando el militarismo levanto las mil cabezas de la ambicion, debio, 
como Bolivar, al dirrarelu b nknukr voz de Colmnbirl, cortar el nudo 
de un solo tajo. iY la Republica se hubiera salvado! ... qu6 no 
se impuso en Santiago de los Caballeros? Eran dias nublados, y su 
nombre, y su fama, y su gloria, no podian ser sospechados. Hubiera 
muerto entre las bendiaones de la Pama y el odio de sus enemigos, 
que consagra tambien. 

JUAN ISIDRO PEw. El grito de rebelion dado conm la domi- 
nacion haitiana, que pudo costar la vida a aquellos improvisados 
guerreros, fue algo asi como un idilio. La resonancia del clamor 
de la gran noche fue contestada en toda la extension del Este de la 
Isla, paaficamente sin disturbios, como cosa natural y logicamen- 
te esperada. Sin embargo, los que trabajaban sigilosamente, en la 
tiniebla, ya sospechados, pensaron en el sacrificio retandolo cara a 
cara... Juan Isidro Perez, hermoso de cuerpo y de espiritu, pareda 
un ateniense por lo aacalada que tenia el alma generosa. Y la razon, 
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en una noche de insomnio, cuando la Pama mas lo necesitaba, en 
el momento decisivo y supremo en que la Republica era atenaceada 
por los enemigos de la nacionalidad, lo abandono para siempre. 
Y aquel joven, apuesto y gentil como un ateniense, cayo envuelto 
en la eterna noche, transido de frio, y locamente enamorado de su 
tierra informada. 

FRANCISCO DEL R. SANCHEZ. Ese nombre resonante como un 
clarin de guerra, es necesario pronunciarlo mentalmente de rodi- 
llas, Sanchez es la prolongacion de la Patria, una de las condensa- 
ciones del mas puro pamotismo. Estaba lleno de la Republica, y a 
ella se dio todo entero. Solo la muerte pudo detener aquel febril 
anhelo de verla cada vez mas alta. Solo la muerte pudo detener los 
impulsos de aquel corazon, tan vehemente como magnanimo, tan 
viril como generoso. Al caer en El Cercado, Tabor de su gloria, 
envuelto en la tricolor bandera, de las entranas de la perdida na- 
cionalidad surgio la protesta que, como un temblor, prendio en las 
almas agonizantes. 

RAMON IMELLA. NO es el mbucazo de la &isericordia•â lo 
que mas encumbra al fogoso febrerista. No es tampoco el amor a 
la tierra de sus progenitores, lo que irradia mayor gloria sobre su 
nombre; sino el caracter finne, la audacia que no mide ni calcula 
el peligro, aquella hombria de bien demostrada en todas ocasiones, 
aquel despego por los honores, y sobre todo aquella altanera h s e  
suya tan mal juzgada: •áTe lo devuelvo Presidente*, que pone de 
relieve el alma entera y bravia del soldado que vivio y murio pen- 
sando en la Pama, del caudillo valeroso que puso los arreos de la 
victoria, cuando se alzo triunfante la Republica! 



PEDRO SNANA. Ese llanero prefirio llamarse Marques de las 
Carreras antes que Liberador y padre de una nueva nacionalidad. 

Ese llanero, que debio llenar la Republica con su nombre en- 
noblecido por el coraje patriotico, por el impetu guerrero, suena 
mste y fatidicamente, despues de su caida sin gloria, de su de- 
rrumbamiento de la augusta cumbre a que le llevo la fortuna y el 
odio ... 

&&e fue un equivocado? cometio un error? 
Contra la pama nadie debe equivocarse; contra la justicia el 

error es imperdonable. 
Su caida no fue la del Satan, soberbio y luminoso, que nos pinta 

el poeta: su derrumbamiento fue la obra abominable de un ambi- 
cioso que sono en mandar, mientras viviese, a sus conciudadanos. 

jY los enemigos de la Republica ni caben en la historia ni mu- 
cho menos en el corazon de los pamotas! 

A.~,TOMO DGVERGE. jEl hijo del bosque! Al evocar este nombre, 
la mente se puebla de recuerdos heroicos, y ve erguirse la noble 
figura del vencedor de El Numero. 

Batallador, aguemdo, constante en el empeno, agrandase en la 
derrota y se transfigura en la victoria. 

Cuando se medita, con meditacion pamotica, sobre las ha- 
zanas de este soldado sin miedo, de este militar sin mancilla, y 
se recuerda el anubarrado dia 11 de abril, dia de olvido de la Pa- 
ma y de sus hombres, se reafirma nuestra creencia de que solo 
la injusticia ha tenido altares y ha sido infinito el numero de los 
sacrificadores. 

Duverge desplomado por una bala enemiga.. . jCuan hermoso! 
jFusilado por sus hermanos, fue la obra del crimen y la apoteo- 

sis de la iniquidad! 
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PEDRO F'INA. Aquellos hombres tenian la locura de la Patria. 
Prendidas sus almas en el Empireo, el cielo como que les habia 

comunicado el amor extrahumano aue convierte los suenos en des- 
lumbrantes realidades. 

Pedro Pina formo fila en la sagrada hueste. 
V i ,  con resolucion para acometer las mas atrevidas empresas, 

su espirim inquieto y febril tenia las impaciencias de los que quie- 
ren llegar pronto a la cima. 

Y en la gestacion de la Republica fue de los primeros. 
2Por que le invadio mas tarde aquella tristeza que se confundia 

con la indiferencia? 
&e falto la fe? merecio figurar en la falange de los liberta- 

dores? &aso no era un caracter? 
Pedro Pina fue grande mienuas la Republica lo fue.. . 
$e achico junto con ella cuando la irrupcion devastadora sento 

plaza en la Atenas del Nuevo Mundo! 
Los anonimos.- Para vosotros, !los heroes, ha reinado la eterna 

noche! 
Para vosoaos no ha tenido la historia una pagina de justicia, ni 

la musa nacional ha elevado el himno que reclama vuestra gloria. 
iSolo la tierra ha sido piadosa paravo~)ws, oh, nobles luchadores! 
Ibais a la guerra con la sonrisa en los labios y con la muerte 

junto a la mochila. 
El piafar de los bridones os entusiasmaba; las descartas de la fu- 

sileria redoblaba vuestro coraje, y el retumbar del canon os llevaba 
a la muerte proxima.. . 

Quien deja una madre en tristeza honda y desesperada; quien 
abandona a la novia gentil que le alienta para que luche como bra- 
vo y le entrega su corazon despedazado por la angustia; quien, en 
fin, sin amores, sin madre, sin hermanos, huerfanos de afectos va 
a la guerra a morir gozoso en la esperanza de que la Patria no lo 
olvidara. 



!Todo sera inutil, bizarros combatientes! 
Sobre vuestros sagrados despojos se extendera como vasta som- 

bra el olvido de los felices de la tierra. Sobre vuestras nombres 
esclarecidos reinara el silencio de los egoistas satisfechos. 

La historia levan& damoreo de apoteosis para Napoleon, el 
grande carnicero; para Cesar el traidor a la Republica; y la musa 
preocupada con lo pequeno.. . no sabra cantaros. 

Si embargo, dia ilegara, el dia de la justiaa colectiva, en el que 
se alzara sobre cada corazon y en cada pecho un altar tan grande 
con vuesao saaificio, un culm tan fervoroso como vuestro amor a 
la Patria y al deber. 

El Nucvo Rigimrn, 
3 de mano de 1901. 





En el horizonte habia cmzon.  
En ancas formidables galopaban, siniestras, las nubes. 
En el pecho de Fra DGvolo, que ama a su patria por sobre todw 

los amores, se alzaba inquieta, febril, azorada, la imagen de la Re- 
publica, replegada en su dolor austero. 

Pero habia, en el horizonte, cerrazon. 
Y la tormenta estallo, llevando espanto a las muchedumbres y 

nistes reflexiones al patriota. 
El valor de la verdad en politica consiste, no en ocultarla ma- 

nosa y cobardemente, y llevarla de la mano, y decir a todo el quiera 
oir. Esta es la verdad. 

La Revoluaon que, parece, estaba latente, laant6 la bandera 
de su airada protesta y rugio SU colera 

Paso la tormenta, se deshizo el nublado, y la tranquilidad de 
conaenaa se va apoderando de las muchedumbres que son las que 
padecen. 

Decidme ahora, :no era a e m  que en el horizonte habia d? 

El Nuevo Regimen, 
15 de mayo de 1901. 

Publicado con el seudonimo de FRA ihLv01.0. (Nota del editor). 





REALIDADES 

A veces piensl el observador que el malestar que aflige y pesa 
sobre esta Republica es un estado reflejo del malestar que aqueja al 
mundo entero. 

Todas las naciones, las regidas por un despotismo francamente 
desembozado, como aquellas que vivieron hasta hace poco tiempo 
dentro de las practicas mas avanzadas de la democracia, estan mo- 
viendose fuera del principio universal de la justicia, unico rumbo 
que las redimiria del castigo que, tarde o temprano, los hombres o 
la historia, imponen a cuantos, al desviarse, li-n infamias a los 
pueblos, tribulaciones a las colectividades. 

No es siempre duradero el niunfo, porque los vencidos jamas 
se conformaron con la derrota. Roma, ni Esparta, ni los demas 
pueblos que preponderaron en la antiguedad, asistieron impavidos 
a su ruina. Mas tarde, los paises bataliadores, los que iban m la 
conquista o en busca del desquite, no cedieron en sus pretensiones 
sino cuando se sintieron impotentes para la lucha. 

Hoy mismo {no se dice, con dolor, que el arbia-aje de los 
sofiadores del derecho es una utopia mas mire las muchas por que 
anhelan los hombres de bien? 

iQue espectaculo mas desgarrador este que se alza ante las 
conciencias indignadas, ante los espiritus sinceramente honrados! 

Rusia quiere ensanchar sus dominios por la conquista sin escni- 
pulos; Inglaterra, que no sabia ya como dilatar su colosal imperio, 
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va a las Republicas sudafricanas a arrancarles su independencia, que 
es la gloria de los pueblos viriles ... Francia, la que supo erguirse 
en dias tremendos para llevar, como hosanna milagroso, la liber- 
tad a los pueblos oprimidos, hace de Tonkin un feudo e inicia las 
reparticiones del gran imperio amado. (Que mas? Los Estados 
Unidos de Norteamerica, la Republica fundada por Washington, 
proclama, de modo escandaloso, que Puerto Rico es suyo, que 
Cuba sera suya, que el Archipielago antillano debe ser suyo. 

2Todo ello no es una leccion que los hijos de esta tierra debemos 
aprender de memoria, para no incurrir mas tarde en la simpleza de 
llamamos a engano? Bastante elocuente es. 

Sin embargo, ayer, potente, con elementos de todo genero se 
presento en casi todo el temtorio de la Republica una revolucion 
que si a tiempo no se la detiene, sabe Dios como andarian las asas. 

Sin embargo, cuando aun no se habian apagado los fuegos, Jose 
Maria Cabra1 y Baez, el brioso diputado, denuncia un hecho de 
esos que llevan tristeza a una colectividad. 

{A donde vamos a parar si no se pone remedio a un mal que nos 
presentaria con los vicios de las grandes nacionalidades y sin las 
vimides de los pueblos inferiores? 

Pero, la luz se hara, caiga el que caiga. La honra nacional esta 
de por medio. 
................................................................................. 

Sin embargo, es un sintoma ese que revela podredumbre. 

El Nuevo Regimen, 
19 de mayo de 1901. 



ENTRE DOS MIEDOS 

Similitud de pareceres en dos pueblos a los cuales se les puede 
aplicar la temble sentencia que, como augur moderno, lanzara al 
mundo el insigne ingles, a raiz de la catastrofe que experimenta- 
ra Espana en la aventura de la guerra con el coloso de America: 
pueblos moribundos que desapareceh de la faz de la tierra en un 
porvenir no lejano. 

*Entre dos miedos* escribio hace poco el periodico que ins- 
pira el ilustre orador parlamentario don Jose Canalejas y Mendez; 
y esos dos miedos de que se encuentra poseida Espana -el peligro 
extranjero y la preponderancia carlista- son tambien, sustituyendo 
el segundo termino, por este otro -los caidos- los dos miedos que 
han hecho de Santo Domingo una infortunada nacioncita. 

El fantasma del peligro extranjero lo sintetiza en esta forma el 
ilusuado periodico madrileno: 

No podemos s e  dice- abordar ningun problema patno que 
provoque como provoca en otras partes agitaciones, sin que 
se corra el riesgo de que exploten esa alteracion publica los 
extranjeros. Asi, todo poderoso interes de una institucion 
o elemento social que se oponga o pudiera oponerse en lo 
sucesivo a las supremas conveniencias nacionales, tiene ase- 
guradas de antemano sus defensas, porque Espana ha de vivir 
sometida a cuanto la repugne y dane si para desmiirlo ha de 



hacer esfuerzos que exploten sus enemigos. Al que acecha la 
ocasion de entrometerse en nuesm casa, no le importa que 
tengamos razon, ni que el desorden se produzca por querer 
sacudir yugos y opresiones inicuas. Y de tal modo, no se pue- 
de gobernar Espana como la mayoria de la nacion quiere, y 
la soberania del pais no esta compartida solo con el Rey, sino 
con todas las fuerzas y elementos inalterables que la conde- 
nan a petrificacion. 
Si esto ocurre en el orden de la independencia de nuestra 
politica interior, no hay que decir lo que acontece respecto 
de nuestra politica de relacion: no podemos fomficar nues- 
ma casa en el Mediodia, y nuestras islas y nuestras vias del 
Noroeste; algunos puertos del Mediterraneo parecen estar 
en usufructo ajeno, conservando nosotros apenas el dominio 
directo. Ahora mismo es notorio en Europa que Pomigai, - - 
aliado de Inglaterra, desarrolla un programa que le permita 
movilizar en su dia 200,000 hombres con instruccion militar 
y armamento moderno. 
El otro peligro, el otro miedo es acaso mas serio, como que 
se trata de un partido robusto, bien organizado, que dispone 
de fuerzas prontas a llevar a la lucha todas las energh, todos 
los poderosos recursos que durante muchos anos de inteli- 
gente labor ha ido acumulando, no tanto para defenderse, 
si no para agredir, llegado el caso. Y es porque el partido 
Carlista es el unico tal vez que enue los que se agitan en 
la peninsula tiene disciplinadas sus huestes; es el unico que 
no esta profundamente dividido, no obstante la escision que 
llevara a las compactas filas el nocedalismo. 

Nuestros dos miedos estan viaculados en el peligro extranjero, 
que surge del desastre economico, y en el temor de la revolucion 
que de al traste con la actual situacion politica, iniciada el 26 de 
julio en Moca. 

Ni el uno ni el otro deben llevar esos pesimismos a la concien- 
cia de un pueblo que desea y quiere conservar su independencia. 



No ha habido nacion que se haya declarado moribunda, inca- 
paz de cumplir compromisos bien o mal contraidos. 

A diferencia de los individuos, las naciones tienen o se crean 
una fe tan en6rgica, una fuerza tan vigorosa, una Wtualidad tan 
incontrastable, que aun en los dias de damayo, y cuando parece 
perdida toda esperanza, por una reacci6n milagrosa, la vida vuelve 
y se aleja por mucho tiempo el temor de una muerte que se creyo 
inevitable. 

Ahuyentemos, con virtud y esfuenos laudables, el miedo de 
que se nos arranque nuestra autonomia, porque sea ahogadora la 
deuda con que esta atada la Republica. 

iAhuyentemos con la predica honrada y con el ejemplo, el 
temor de que el pais caiga, definitivamente, en la anarquia, y asi 
evitaremos que el extranjero, so pretexto de saneamiento moral, 
quiera nansfundir -por el medio hoy en boga- su sangre de con- 
quistadores en el cuerpo de nuestros pueblos!. . . 

Ei Nucvo Re@mn, 
6 de junio de 190 1. 





JUSTICIA 

Ya que vemos a los prohombres que componen el gobierno del 
general Horacio Vasquez ocupados en el trabajo de escogitar bue- 
nos elementos para ponerlos en los puestos publicos, llamamos a la 
atencion del Jefe Supremo de la Nacion y del honorable minisiro 
de Justicia, para que puedan escogitar hombres merecedores de 
ocupar los puestos de la justicia, que es la institucion mas impor- 
tante, toda vez que los ciudadanos quedan a merced de los jueces 
encargados de resolver sobre su vida e intereses. 

Si no hay buenos jueces, no hay buena justicia, y si no hay bue- 
na justicia la ciudadania tiene que sufrir. 

Se necesitan para esos puestos hombres honrados y que tengan 
caracter para no dejarse imponer por los mandatarios. Ya hemos 
visto cuando el gobierno de Jimenes cometio el hecho inaudito de 
soltar los presos criminales que no hubo un solo juez siquiera que 
protestara de ese hecho barbaro y todos dijeron amen, incluso el 
fiscal y el procurador general, centinela de la ley y ni el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia y ya antes se veian los presos ui- 
minales paseando en el patio de la ciudadela, y la prensa hablaba 
de la mala adminisaaaon de justicia y un senor Federico Valdez 
de Higuey se quejaba al procurador general de que no se le hacia 
justicia a unos individuos de alla, y este magistrado ni le contestaba 
siquiera segun decia en el Listm el senor Valdez; todo esto lo ve el 
pueblo y toma nota para, cuando viene un gobierno bueno como 



ese, pedir que se nombren buenos jueces que sepa garantia de la 
ciudadania honrada ya que se dice que se van a escoger los hombres 
para los empleos y no los empleos para los hombres, sin compa- 
drazgo ni influencia. 

Asi lo espera el pueblo. 

Abandonando -siquiera por diez minutos- nuesas preocupa- 
ciones oficiales, vamos a contestar al aumr del remitido que lleva 
por titulo ~Justiaam. 

Tenemos derecho, como atacados gratuitamente, a pedir que el 
que aumriza esa denuncia mas una leua, se abra el pecho y presente 
G cara. 

Tenanos derecho, como atacados gratuitamente, a saber si 
quien nos ataco ayer en a el mismo que nos ataca hoy en el 
Lirt/n DMio. 

Tenemos derecho, como atacados gratuitamente, a saber si es 
que como hombres de derecho y no de pasiones, hemos dado al@ 
dictamen que no ha cuadrado a persona interesada. 

Y concretemonos a los cargos. 
Es el primero, que no hubo un solo juez que protestara del 

hecho -de soltar el E j e c u h  que no el Gobierne a los presos 
aiminnles. 

Fue dia lunes cuando semejante acto tuvo efecto, y horas des- 
pues caimos gravemente enfermos, hnsta el punto de ser operados 
por el doctor Morillo. 

Se nos dira que desde el hecho pudimos protestar; y a esto 
conteaaremos que para nosotros hubiera sido comodo -a andar en 



busca de ejecutorias para el siguiente dia- lanzar ruidosa pro test^. 

A tiempo supimos que las huestes del general Horacio Vasquez 
estaban proximas a la capital. 

En cambio, cuando el Cibao permanecia tranquilo, a pesar de 
reiteradas solicitaciones de personas interesadas en ello, nos nega- 
mos a firmar el voto de adhesion al Eiemtiw. 

Creimos que por el cargo que desempenamos estabamos redi- 
midos de figurar en manifestaciones cualesquiera que ellas fuesen. 

Es el segundo cargo, que no hemos contestado al senor Federi- 
co Valdez, de Higuey. 

Este senor, en dos ocasiones, se ha dirigido a la Procuradm'a 
General. 

El senor Valdez nos envio unos documentos; y como nos au- 
sentamos en esos dias para el interior del pais, el magistrado Vetilio 
Arredondo quedo desemwnando interinamente la Procuradm'a 
General, y fue el quien, segun nos dijo a nuestro regreso, habia 
remitido, por creerlo asi procedente, al procurador fiscal de San 
Pedro de Macoris, dichos documentos, para que se procediera a 
abrir sumaria en responsabilidad, no obstante no venir la querella 
en toda forma. 

Dimos por terminado ese asunto. 
Este mismo senor Valdez, se dirigio mas tarde al ciudadano 

ministro de Justicia y a la Procuradm'a General, con el prop6sito 
de que la Suprema Corte de Justicia decidiera sobre la propiedad 
de los archivos formados por los alcaldes en funciones de notarios 
publicos. 

Contestamos, como consta en los libros del Ministerio de Justi- 
cia, y en esa contestacion expusimos el criterio de la Corte. 

Ahora bien: somos sinceros democratas, y ademas humildes de 
verdad. 

Como democratas somos partidarios de la altemabiidad en los 
que desempenan funciones publicas. 



Como humildes, siempre hemos &do no poder cumplir con 
toda cabalidad cargo tan delicado como el de procurador general 
de la Republica. 

Eso si, como hemos estudiado mucho (y seguimos estudian- 
do para parar los golpes de los duelistv de la ignorancia y de la 
presuncion), como conocemos a los improvisados audaces de ayer 
y de hoy, como tenemos limpias las manos de peculado, nuestra 
humildad no llega hasta suponer ciencia donde no hay honradez, 
donde no existio jamas. 

Limn Diario, 
13 de mano de 1902. 



SILUETAS 

Este libro es un himno y un anatema, &be el brillante prolo- 
pista. Y esa sintesis dice de todo el libro. 

Duarte y Sanchez, verbo y voluntad, constancia y energia, 
virtud y ejemplo, desinteres y pamotismo q u e  fueron la fuerza 
de semejantes patricio* salen engrandecidos, magnificados, de la 
pluma de Ganido. Hay rasgos comparables, por su hermosura, por 
su abundante y rica poesia, a las paginas de Montalvo, el eminente 
ecuatoriano, al hablar de los heroes de la Emancipacion sudame- 
ricana. 

Es lo que tiene andar por las cumbres, cerca del sol y mirando 
la inmaculada blancura de la nieve. 

En el llano, al pisar la tierra, vemos la pequeiiez de los demas, 
de los que estan junto a nosotros, y la naturaleza misma nos parece 
menos bella. 

Las aguilas rans veces bajan a la tierra, y el hombre casi nunca 
puede subir a la enhiesta ama. 

De ahi esa mezcla de luz y sombras que hace de las Siluctar 
un libro de contrastes. Para unos, el ditirambo, el himno, el canto 
homerico. Para otros, el anatema sin atenuaciones, la elocuente 
diamba, el fulgurante apostrofe. 
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La historia de la Republica, al &S de las edades, sera tenida 
como una leyenda. Lucha secular la que se sostuvo con el pais veci- 
no durante doce anos. Lucha grandiosa contra Espana. la dexubri- 
dora. Lucha de dementes la que se inicio a m'z de la Independencia 
y continua hoy con duelo de los corazones que quisieran verla 
cumpliendo los destinos que impone la civilizaon. 

A Garrido, que no escribe la historia, sino personales puntos de 
vista, no se le puede exigir mucho mas de lo que ha dado: pero los 
demas tenernos derechos a no creer bajo la fe de su pluma cuanto 
dice sobre los hombres y las cosas de la Republica. Y no es que 
creamos que puede haber redencion para los sepultwem de la 
pama; pero se necesita probar que lo fueron. Denm de los limites 
de los cuales no quiso pasar Garrido, pudo muy bien realizar un 
estudio mas detenido del medio, una mas amplia investigacion de 
los hechos que fueron desenvolviendose desde el ano 1844. 

jCuantos de los que culminaron a favor de los acontecimientos 
que subsiguieron a la proclamacion de la Independencia merecen, 
no el piadoso olvido, sino un mas hondo analisis de su vida y de sus 
obras! 

No somos ni podemos ser dmnninLrtar, vale deai; adversarios 
de la libertad del hombre, porque entonces caeriamos en la irres- 
ponsabilidad de las acciones. No. Para nosotros existe una sancion 
que radica en nuesm interior, llamese corno se quiera, desele el 
nombre que mejor cuadre; mas negarla, equivaldria a desconocer 
algo inmanente, inmutable, que siempre nos dira de nuestras faltas, 
de nuesaas inconsecuencias. 

Los hombres que actuaron de modo expectable en aquellos 
acontecimientos, si merecen muchos de eiios el reproche de la His- 
toria, no se les puede condenar definitivamente sin oir sus alegatos. 
Su inexperiencia y su ignorancia, les llevaron a irremediables erro- 
res; su falta de orientacion les hizo en muchas ocasiones desviarse 
del camino del deber. No fueron malvados a sabiendas, sino torpes 
inspirados y a las veces equivocados ingenuos. 

La ciencia del gobierno de los pueblos no se adquiere sino 
mediante un ejeracio tranquilo, sosegado, y ha de aprovecharse, 



al propio tiempo, la labor anterior efectuada por otros hombres, 
dentro del mismo medio. Es ciencia de consmte rectificaci6n. 

Gladstone, con todo su prodigioso talento, con toda su maravi- 
llosa fuerza de voluntad y energia, al poner uno y otras al servicio 
de la Republica, en los anos del 45 al 60, el mas completo fracaso 
le hubiera escoltado. 

La obra del cardenal Jimenez de Cisneros, rralizando la unidad 
de la monarquia espanola, todavia nos parece un esfuerzo cuasi so- 
brehumano del genio. 

Ni la unidad del hoy gran imperio germanico, ni la de Italia, 
son exclusivamente de Bismarck y de Cavour. La de la ultima, so- 
bre todo, palpitaba desde mucho tiempo en el alma italiana. 

Concretando nuestro pensarnienm, diremos que un hombre ni 
dos moldean, de golpe, una sociedad. Llevaran orientaciones nue- 
vas, estaran por cima de sus conciudadanos, seran seres superiores 
e influiran poderosamente alli donde actue su energia, pero nada 
mas. Como los sembradores de la tierra, el fruto de su constancia 
lo aprovecharan las generaciones de lo porvenir. 

&Mes ejemplos, cuales practicas encontraron los hombres 
que por imposiciones de las c h m m n a a s  escalaron el poder? Los 
ejemplos del coloniaje y las practicas de otro pueblo que aun estaba 
en el periodo de los ensayos. 

A esos hombres les falto la doble vista del genio y no se dieron 
cuenta de su propio encumbramiento. Les Mt6 hasta el instinto 
de los aciertos. Para ser justos, podriamos calificarlos de ciegos de 
nacimiento, porque no supieron nunca decir d6nde estaba la Inz. 

Volvplllos al libro de Ganido. Aunque quizas sin proponerselo 
el escritor, las Sil- ha provocado mas de una censura y mas de 
un elogio. La prensa, sin duda, es la que menos importancia ha 
dado a ese libro. En los hogares, en las plazas, en los clubes, en 
los comllos, cada quien lo ha apreciado segun sus simpatias o sus 
antipatias. 
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Cual le pone por sobre su cabeza diciendo que es un libro jus- 
ticiero, escrito con sinceridad envidiable y con una valentia de que 
ya se ven pocos ejemplos. Quih nota todo lo contrario, viendo 
una justicia distributiva muy acomodaticia, y se fija hasta en la par- 
te externa de la obra para concluir rechazandola como ampulosa, 
llena de fanf'ama, y cita nombres de autores que se han ocupado en 
asunto identico al que trata Gamdo, quedando este fogoso perio- 
dista muy por debajo de sus predecesores. 

Ciertamente, los estudios de Gamdo no tienen aquella sereni- 
dad olimpica que ha hecho de Maday  una de las figuras literarias 
mas grandes del ultimo siglo. En Cromweil no solo se ve la gran- 
diosa personalidad del Protector sino todo el turbulento periodo 
historico sobre el que peso semejante hombre. 

En cambio, no es mas hermosa que algunas de Garrido la Silue- 
ta que escribiera el eminente novelista-psicologo Alfonso Daudet, 
a proposito de Gambetta, el ilustre agitador, que supo llevar fe y 
alientos a los derrotados de Sedan. 

Cerremos este libro. Refugiemonos en nuestra propia concien- 
cia y veamos con sereno espiritu todo el proceso de nuestras des- 
venturas nacionales. Como rechazamos el dogma, siempre hemos 
estado esperando el Hombre. El alto espiritu que informo a los 
grandes pueblos para llegar a la posesion de los destinos que la Pro- 
videncia de las naciones les tiene senalados, no nos inspiro jamas. - ,  

-Culpas fueron del tiempos, como dijo el gran lirico. 
Que las lecciones de la experiencia nos indiquen el rumbo que 

nos conduzca a la esperanza para restanar las heridas que nos cau- 
saron nuestros propios, si bien remediables errores. 



DE LA GUERRA 

No porque viviera tan apartado de los humanos, se podia ca- 
lificar a Antonio R i n h  de hombre torpe y codicioso, siempre en 
espera de la abundante cosecha, que serviria para colmar la botija 
en donde guardaba el oro producto de la venta realizada. Porque ni 
era codicioso ni conservaba botija alguna. 

En la ciudad populosa, en contacto con los intelectuales, cuando 
aun oreaba su frente el aire aromoso de la juventud, adquirio rico 
caudal de conocimientos, y los llevaba tan bien disciplinados en 
su cabeza pensadora, que cuando por rara casualidad algun viajero 
llegaba a la hospitalaria casa de Antonio Rrnmn, quedaba admirado 
de aquel razonar sin pedanteria, de aquella frescura intelectual y 
de aquel modo de decir sencillo, con algo de uncion y mucho de 
melancolico. 

le habia llevado a esos apartados lugares, en los cuales 
unicamente se oia el canto de los pajaros, el mugir de las vacas, el 
relinchar de los caballos, y como complemento de todo ello, un 
mismo y monotono paisaje, sin matices, sin alegrias, sin los sugesti- 
vos mirajes que se van sucediendo, como en variado caleidoscopio, 
cuando al cambiar de horizontes, vemos aqui la montana erguida, 
mas alla el opulento rio, y por todas partes nuevos aspectos de la 
naturaleza? Extensos terrenos labrantios y mas extensas porciones 
de sabana, era cuanto en todo aquel contorno se veia. 



@ntonio k c h  se propondria aumentar su riqueza? Solo en el 
mundo, que tanm afpnar? Hombre de la ciudad, que no 
entregaba esos bienes a honrado mayoral? Era inexplicable esa vida 
de aislamimm, de incomunicaa6n y soledad. No hay duda, Anmio 
Rincon quiere mas riqueza, es insaciable ... 

Pura y arbitraria suposiaon. Trabajaba mucho, porque era unn 
necesidad de su espiritu, que no le consentia el ocio blando, la mo- 
iicie de los perezosoS. Rico habia naado y el patrimonio heredado 
lo aumenmba incesantemente, no por avaricia, sino para poder 
llevar consuelo a los afligidos, a los desamparados. 

cuipa enia el de que sus labranzas prosperaran, de que las 
a>sedias fuesen mas copiosas cada vez? 

que no vieron los envidiosoc de siempre que Antonio Rin- 
cai encontraba en el trabajo el reposo de que habia menester para 
consolarse de sus infortunios, que emn infinitos, y haca menos 
amarga la vida, que de otro modo hubiera sido para e l  una carga 
insoportable? 

La murmuraaon a hu~~dillns, la satira cruel y despiadada, 
como imperiinente abcjoneo, iban a hurgarle los oidos en su ai 
parecer olvidado d o .  

Las piadosas reamvenaones hechas a la distancia, no hadan 
mella en aquel caracter acerado, tanplado ai fuego de los 'dolo- 
res morales.. . !Que a las limas hermosamente cristianns, en vez 
de desmayos, como que se les acrecientan las misteriosas energias 
latentes, las cuales necesitan esns grandes sacudidas para munfar 
sobre los demas y sobre si mismos! 

iY que le impona a Antonio Rinrdn que aiticaran m conducta y 
mumnaasai de ella? El hacia el bien, porque se sentia capaz de ha= 
l 0 , s i n ~ s i n v i o l e n c i a s  ...y,od&, mrecuerdodesushijos,de 
susdosuni~h i jos ,mert~~enInBmdelaedad ,porba las~  
por hermanos, en la guerra civii, en la que jamas se cae con gloria, por- 
que lainspinelodioniin,olamrpe~oelinmespareiduistn, 
o el lucro, o el deseo de esiar arriba, O el de no caer. 

Cuando Anmio R i d n  recordaba el dia m que por u l h  vez 
vio a los hijos de su corazon, sentia alla en lo hondo de su peeho 



angustiado, uno como anhelo de vmganza, que luego, por una 
reaccion de su alma noble, se converda en la misericordio8. piedad, 
que si no olvida nunca, perdona siempre. 

Aunque llevaba, como si estuviesen estrrcotipadas en so me- 
moria, las paiabras de Napoleon primero: das madres fruias~8 
sabran dar hijos a la Patria para engrandecerlau, penspba que el 
mas grande de los capitanes de todos los siglos, tenia un propomto: 
llevar el halito de la revolucion por todos los ambitos del mundo ... 

jAh, morir tan jovenes, soliloquiaba el padre desventurado! 
(Por que me abandonaron? jSonadores! jSonadores! ... Creian 
estar cumpliendo con un sap-ado deber. Ni mis consejos, ni mis 
lagrimas, knsiguiemn impedir que fueran a alistarse bajo ias ban- 
deras de los patriotas, como decian ellos en su iuvenil candor. Eran 
buenos, altivos, valientes, y de la pureza de sus intenciones nunca 
dude. 

jMas loado sea Dios! El, que es el sumo bien, fuente inagotable 
de bondad y amor, ha pxmitido que Psi sea. Cumplase su voluntad 
soberana. 

Acaso ha querido redimirles de culpas y pecados que m la su- 
cesion de los dias y al ponerse en contacto con las realidades de 
nuesuas briosas pasiones, hubieran cometido, para acibarar mas 
mi vejez, a haberles sobrevivido, o presenciar sus remordimientos, 
o las iras de sus conciudadanos. 

EUos quizas no se han llevado consigo a la tumba una esperan- 
za, pero tampoco se l l m  una triste historia. 

jQue temple de alma! (No os parece un heroe de los tiempos de 
la virtud, un glorioso paladin del deber? 

An1mimRnicdnnoesunaaenu6ndelafrui~sinoun~r~ 
que tuvo vestidura camai, y que murio como habia vivido. 

I P C u n u & A ~ ,  
3 de mayo de 1903. 





DE LA GUERRA 

cuando vino al mundo Rudecindo Nicoh? sabe? 
Por lo blanco de sus cabellos, parecia no aventwarse nada al decir 
que debio de ser en los tiempos de Juan Pedro Boyer. Por la agilidad 
de sus piernas y el vigor de sus brazos, de creerse era que lindaba 
con los cuarenta inviernos, edad v id,  la de las acciones heroicas, 
linea divisoria entre la juventud, si generosa, inexperta, y la vejez, 
siempre ataraceada por los achaques, incapaz, desde el punto de 
vista fisiologico, de realizar con raras y contadisimas excepciones, 
las grandes empresas que exige la salud de los pueblos. Los que mas 
se acercaban a la verdad del nacimiento de este guapo selvatico, 
eran los que afirmaban que Ruaecindu y la Republica &'m por 
algunos meses de prelacion. 

;La selva! En ella, y esta si es historia pura, nacio Rudccmdo. 
En noche tenebrosa, unos hombres de mala catadura y de peo- 

res intenciones, asaltaron el pueblo, armados de fusiles y escopetas; 
y aunque se esperaba semejante novedad, eUo no impidio que se 
produjera el consiguiente panico. Bajo los tiros, escoltados por una 
verdadera lluvia de balas, un hombre y una mujer, a favor de la os- 
curidad de la noche, y del lado opuesto al en que eran mas nuuidos 
los disparos, huyeron hasta alcanzar el bosque. Dos horas despues, 
el que l lm ' a  por nombre Rudecmdo dio no se sabe que clase de sor- 
presa a los fugitivos. Las diversas impresiones por estos recibidas, 
una tras otra, sin tregua ni descanso, no les daba vagar para resolver 
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el p a ~ m  conflicto. Volver al pueblo tenia sus graves peligros. 
Quedarse en el monte, sin recursos para alimentar a la madre, tam- 
bien les parecia caso serio, de pensarlo con mucha madurez. Lo me- 
jor, dijo el jefe de la familia, poniendo asi punm a sus cavilaciones, 
es aguardar el dia de manana, que Dios dira. Por considerarse, con 
razon que les sobraba, muy seguros en su improvisado refugio, el 
padre de R&& hablaba tan alm, que la vibracion de la voz iba 
dilatandose en muchos memx monte adentro. 

La fatiga y el cansancio, el susm y todas las demas peripecias 
de la huida, acabaron por rendirles, hasta caer en el mas profundo 
sueno. Al despertar, creyeron que apenas habian doxmido una hora: 
tal la obscuridad que les rodeaba. - 

Sin embargo, nada mas incierto. En la llanura, el sol lanzaba sus 
ravos dardeantes sobre la verde alfombra de la tierra humedecida 
por la lluvia del dia anterior. Hacia cualquier punm del horizonte 
que se espaciase la mirada, dijerase que se estaba en presencia de 
una colosal esmeralda, salpicada, a uechos, de refulgentes perlas. 
El ganado pacia tranquilamente, sin darse cuenta del peligro que 
habian comdo los habitantes del vecino poblado; y los pajaros, esos 
musicos de las soledades, enmnaban su cancion matinal. 

Sigilosamente, fueron acercandose los fugitivos de la vispera a 
su casa abandonada, resueltos a todo: si la revoluci6n les prendia 
por sospechosos, aM ella con su injusticia; si los partidarios del go- 
bierno constituido querian perseguirles, tanto bueno. Lo esencial 
en aquel instante era salvar de la muerte a Rudecindo, a ese Rudcnndo 
que llegm'a a ser hombre de pro, de muchas campanillas: presi- 
dente, o ministro, o general, por lo menos, que no eran de mejor 
calidad cuantos en el mundo han sido. 

Y Rudenndo no les dejaba por mentirosos. Fuerte, robusm, con 
cara apopletica desde que nacio, no perdia ocasion de aniquilar a 
la infeliz Marcela, al buscar en sus senos escualidos el alimento de 
que ella carecia. 



Hu6rfano qued6 cuando aun no habia cumplido dos &m, pero, 
de un lado, los ejercicios gimnasticos realizados sobre paimeres y 
cocoteros, y de otro, la herencia paterna, la verdad es que al Uegar 
Rudecmdo a los diez y siete coleaba un toro por bravio que fuese, y 
con el hacha hacia prodigios. Su conuco era flor de alegria por lo 
limpio y bien acondicionado. El pinal, que a modo de cerca interior 
m p b a  un gran numero de tareas, era una bendicion. Alli habia de 
d o  en abundancia. Los vecinos -perezosos, holgazanes y comidos 
los mas de negra envidia, maguer no lo confesaran- con mil pretex- 
tos iban a proveerse al conuco de Rvdcrindo.. . 

Y, caso singular, el aburrimiento le estaba consumiendo. Tal 
vez h profeaa de sus padres le picoteaba en su ambicion. El no 
habia nacido para cultivar la tierra, sino para mandar. Brios no le 
faltaban, manto mas anhelos de dominar a sus compatriotas. 

Andando el tiempo, sento plaza de ... se os ocurre 
preguntar? Ni por pienso. Del conuco al generalato; y si no viene 
una bala perdida, acaso, acaso le hubieramos visto cniuido el pecho 
con la banda mcolor. Estuvo con todos los gobiernos y figuro en 
todas las revoluciones, del sesenta y cinco m adelante. 

Y Rudecmdo, que con el hacha hacia milagros; que m i a  unas 
munecas propias para llevar al hondo surco la semilla que da fruto 
de vida, se perdio para siempre, victima de su ambicion desmedi- 
da ... y de una bala desperdigaba. 

No presentamos a Ruaecmdo como caso unico, sino como uno 
de los muchos de la iniinita serie ... El era, despuCs de todo, una 
resultante del medio social en que habia crecido; y como era de in- 
teligencia menos que mediana, no podia sustraerse a sn influencia, 
y lo aplasto. Lo aiste es que los o ~ ,  los grandes e m b ,  los 
augures de esta Roma sin romanos, pmisten en nbmr  mjianz ya 
~ ~ ~ ~ , ~ y r r  apourl@tim, una nacion que I% que nenrcuito mn becbar vivor, 

La Cuna a2 Ameriu, 
lodemayode 1903. 





DE LA GUERRA 

En medio de aquella carniceria de hermanos, solo se oia la voz 
del jefe que ordenaba al batallon que horas antes se habia distin- 
guido, tomara el reducto uas el cual se parapetaba un pequeiio 
numero de soldados que no se mnfonnaban con la mta sufrida. 
Mandabalos un oficial gentil y bravo, herido en la refriega, pero 
tan animoso que ocultaba a sus subordinados la sangre que, desbor- 
dandose de su pecho, iba enrojeciendo la cbavnuwa blanca con que 
habia asistido al combate. 

Las fuerzas le abandonaban, pero la voluntad, que es la energia 
de los heroes, le mantenia en pie. 

Para todos, el munfo definitivo era de los que asaltaban el 
reducto. 

A poco ... trono el canon; la fusileria ensordecio el espacio, y 
las voces de los soldados daban al campo en donde se libraba el 
tremendo duelo, un aspecto grandioso y solemne. 

Un pequeno refuerzo vino a a d i a r  al oficial moribundo. 
Como aquel gallardo paladin de que habla el poeta en versos 

inmortales q u e  aguardaba para arrancarse la daga- saber el triunfo 
de su causa, asi el gentil y bravo defensor del reducto solo esperaba 
a sus amigos, a sus copartidarios, para entrar en la eterna sombra.. . 



505 Andres J& Montolfo 

Una sonrisa de indefinible alegria, ilumin6 su romo, palido por 
la sangre derramada. La muerte le beso en la f'rente y sus ojos se 
cerraron por siempre.. . 

Sobre la tierra que cubre el cadaver del heroe generoso, del 
mancebo ilustre, en vez de flores, muchas veces colocadas por la 
vanidad y el orgullo de los vivos, los que pasaban cerca de esa sa- 
grada tumba, solo veian la humedad que dejaron las lagrimas de los 
valientes soldados cuando fueron a dar el ultimo jadios! a quien les 
llevo al mudo y a la gloria. 

La Cuna a% America, 
17 de mayo de 1903. 



Cuentan que interrogado Toreno por uno de sus amigos sobre 
si habia leido a Espronceda, contesto despreciativamente. no, pero 
he leido a Lord Byron, con lo que dio a entender el orgulloso con- 
de que el cantor de •áTeres- era un plagiario. 

La insultante frase ilego a oidos del insigne poeta, y no quiso 
olvidarla. En dos versos celebres condeno por siempre a su gratuito 
adversario. 

De Angel de Lizardo se sabia muy poco, casi nada. Las unicas 
noticias que habia sobre su persona eran las de que en anos pasados 
llego a esta capital y obtuvo titulos academicos, gracias a la benevo- 
lencia de catedraticos despreocupados.. . 

Despues adulo, adulomucho. Los amigos, para deshacerse de 
tan tenaz enemigo, le recomendaron para un puesto publico; y, na- 
&ente, lo alcanzo.. . 

La ley de herencia cada dia adquiere un nuevo triunfo. Angel de 
Lizardo la confirma victoriosamente. 

En el padre de Angel de Lizardo, si no miseria se 
ve esotra miseria que comienza en la cocina y termina en la calle. 
Miseria que se enuncia con la sirviente y conduye con el tende- 
ro. Miseria que va de la esposa -primera victima- hasta llegar a 
la ventomllera, que maldice de tener que verselas con semejante 
energumeno. 

Y Angel de Lizardo hace honor a su casta. 
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Desde la escuela se revelo el hombre de hoy. 
Si veia un juguete, por insignificante que fuese, en otras manos, 

sentia envidia, y no le pasaba el resquemor hasta que no quedaba 
hecho trizas e n w  las suyas. Si padres menos avaros que el suyo en- 
viaban buenas viandas y mejores dulces a sus hijos, experimentaba 
tanta ira, que los demas se la notaban en los ojos cardenos, medio 
salidos de las orbitas. !La nisteza del bien ajeno le fue matando 
todo sentimiento de piedad, de fe, de amor!. . . 

Asi crecio. En ambiente de maldad se movia su espiritu des- 
embarazadamente. Sin recibir ofensa, se ensanaba contra el que 
suponia estaba por cima de su pequenez. Cuando oia que a alguien 
-qui& por benevolencia, tal vez por justiaa, elogiaban-, no paraba 
hasta decir horrores del ausente, que en presencia del calumniado 
guardabase mucho, a veces por cobardia, siempre por adulador. 

!Adulador! ;Calumniador! Imaginaos, decia Marcelo, un hom- 
bre prototipo de maldades, con el alma negra como la pez, con el 
cerebro vacuo y el corazon anegado en ruines sentimientos.. . ima- 
ginaos un hombre que se da en cuerpo y alma por una copa de es- 
pumante champagne, y en espantosa orgia de malos puisamientos, 
barbota calumnias contra el que no oeece champagne espumante 
y desprecia sus fingidas arrogancias.. . Imaginaos una serpiente de 
monstruosa cabeza, oculta enue la verde alfombra del camino, en 
asecho de la victima que descuidada viene a enwgarse, ajena al 
mal que la espera y que camina pensando en la belleza del paisaje, 
en la grandiosidad de la naturaleza y en la soberana hermosura del 
amor... Ese, repite, Marcelo, es el adulador; ese es el calumniador. 

Y ese es, Marcelo, Angel de Lizardo. 

15 Cuna a2 America, 
24 de mayo de 1903. 



DE LA GUERRA 

Las estrellas., *vivientes rosas del nnnamento,, iluminaban, 
con tibia y mste luz, el vasto eScewio ocupado por los ejercitos 
que espvnban el despuntar de la aurora para comenzar la batalh. 
Era necesario poner termino a la lucha, porque se hacia ya imposi- 
ble llenar los dpros que dia por dia se notaban en ambas filas. Tanto 
guerrillear les mantenia extenuados, sin aiientos, cuasi venados. 
Para proveerse de vitualias, para comer tarde y mal, jcuantps fatigas, 
que de trabajos! La revoluaon contaba con pocos renusos; pero el 
gobierno, solicitado por numerosas atenciones, se veia obligado a 
desatender compromisos serios. Unos y otros desesperaban de tan 
angustiosa cuanto iasostenible situacion. 

Como si una comente invisible hubiese acordado el paisar de 
ambos caudillos, convinieron en que quien obtuviese la victoria el 
dia que se aproximaba, de la revolucion, o del gobierno. A pesar de 
que los soldados sospechaban de lo Sangriento que seda h batalia, 
charlaban alegremente, animados. por la anciana Pacba A v e h ,  
que no habia querido abandonar el apuesto y gallardo general. 
Convertida en cantina, en miembro benemerito de la Cruz Roja 
-no obstante sus sesenta anos y las fatigas consiguientes a toda gue- 
rn irregular, en las cuales hoy se esta en el llano, manana aepando 
escarpadas alturas, y luego vadeando caudalosos y unidores nos- la 



anciana Pancba Avelino, ni mostraba cansancio ni desesperaba de la 
suerte de su amado general. Como buena campesina desconfiaba 
de todos. Asi, ella confeccionaba el plato de que habia de servirse 
el g e n d .  Porque, la daba seguridades de que algun mal- 
vado -bien retribuido por los enemigos- no quisiere espolvorear 
arorh, o alguna oua sustsncia toxica en las frutas, o en la comida 
cotidiana ... ? No; mientras ella viviese, el estaba obligado, en cam- 
pana, a estar sometido a sus cuidados. Y, como no, jsi le vio crecer 
y mas de una vez le habia llevado en sus brazos! Le amaba como 
aman las madres, con amor profundo, inquebrantable, con amor 
que va hasta el saaificio. Los ojos de la anciana se inundaban de 
lagrimas al recordar aquellos lejanos dias, cuando el era un rapa- 
zuelo, de ojos negros, vivos, ardientes, y le caia sobre la espalda la 
r i m a  cabellera.. . 

Manana, P d a ,  sera dia tremendo. Estoy decidido a dar la bata- 
Ila, cueste lo que costare. Tu no debes permanecer en el campamen- 
to. Tus temores son infundados, pueriles., aqu'no hay quien se amva 
a cometer en mi persona una Mm'a. Todos son vohntarios, desinte- 
resados ciudadanos que odian de muerte al mandatario que en la ca- 
pital ocupa el Palacio de Gobierno. Tus achaques y tus anos, Pmirba, 
exigen el reposo, la dulce tranquilidad de tu rancho. Tus oraciones, 
tus preces al Altisimo, me son mas necesarias. Tu fe, m fe profunda, 
me ayudara eficazmente en esta ardua empresa acometida por mi, tu 
lo sabes, acosado por los aduladores que rodean al presidente. Ellos 
me empujan, es verdad, pero ya sabran que no impunemente se hace 
el mal. Y el, el primer magismado de la nacion, se convencera de que 
esos reptiles, a la hora del peligro, unicamente saben dar las espaldas 
al vencido para dudar, de rodillas, al vencedor ... 

Yo no se, mi buena Pancba, por que se me han venido a los 
labios todas estas casas que a ti para nada interesan... 

Vamos, ya sabes; vuelve a tu rancbo. Te p roh i i  terminante- 
mente que me acompanes en estas peligrosas aventuras. Ademas, 



me has dado todos tus hijos? Yo se que tu no hubieras llegado 
a tal desprendimiento, a uatarse de o- caudillo, porque se como 
les quieres ... No te aflijas, no llores. Los cuidad como me cuidaa 
tu a mi. Les pondre m lugar donde puedau defender mejor la vida. 

No, no es eso, interrumpio con vivacidad Pamba Avelino: lo que 
me aflige, lo que me hace iiorar, es tu obstinacion ea que me vaya 
para mi tylllcbo, como tu dices. Mi orgullo esta en que se porten 
como bnvos; no les quiero cobardes, antes mil veces muertos, aun- 
que yo bien s6 que a tu lado pelearan como heroes. 
..................................................................................... 
Una explosion de luz hizo que los mas fntigados se pusieran en 

pie, a m a  al hombro. La musica marcial de cometas y ambores, el 
niido de las armas, el eco de las voces de los soldad& el trotpr de la 
cabaiieda, el rumor aa,mpasado y solemne de los arboles amados 
por el viento que soplaba en aquel instan@, llevaban al pecho de los 
que debian dirigir el combate, no el temor, sino la incemdumbre 
de si saldrian victoriosos o vencidos. 

A las cuauo horas de encarnizada lucha, cuerpo a cuerpo, y 
la uitima al arma blanca, se decidio el aiunfo por los amigos del 
gobierno. Sobre el desolado campo quedaron mas de doseientm 
cadaveres y un numero mayor de heridos. 

Con los pocos que le acompanaban, se acampo el jefe m l u -  
aonario a cinco leguas del sitio en donde habia suuido semejante 
descalabro. Y cuando se disponia a arengar a los leales, a los va- 
lientes derrotados, para que se retimran en ordm a sus respeaivas 
casas, la noble y hermosa anciana, la mujer fuerte, la heroina ano- 
nima, Pamba helino, se adelanto al gaiiardo general, y le dijo: La 
derrota ha sido para los que te acompanabamos, de mis hijos tres 
han muerto, pero me quedan dos, que te seguiran cuando de nuevo 
emprendas la Revolucion.. . 

LaCiai.&AmO.irrr, 
3 1 de mayo de 1903. 





DE LA GUERRA 

Coronada de nieve la cabeza, muchos de los que le veian los 
domingos y fiestas de guardar camino de la iglesia, pensaban en 
lo bueno que seria el viejecito. Todo en 61 revelaba mansedum- 
bre, quietud de espiritu, castidad de corazon... El lo decia: en su 
infancia, una madre educada en las practicas piadosas, en el santo 
temor de Dios, le comunico su fe ardiente, su inconmovible espe- 
ranza en la vida ultraterrena. Ademas de esto, <no habia el, en su 
juventud, desentranado la intima belleza, el profundo sentido de 
esos libros, que una generacion de descreidos ha relegado al olvi- 
do, hasta el punto de que solo se encuentran, para solaz de trazas 
y polillas, en algunos incunables pertenecientes a apasionados y 
empedernidos bibliomanos? Las obras de ambos Luises, de Santa 
Teresa, de Rivadeneyra y del maestro Juan de la C m ,  solo se 
ven en manos de curas y beatos. Antes, el buscaba, como refugio 
inviolable, las paginas escritas por estos y otros grandes misticos, 
para abonar, siquiera por breves instantes, este mundo lleno de 
lagrimas, de miserias y de horrores. Entonces no se discutia lo 
que llaman enfaticamente graves problemas contemporaneos. En 
lo politico como en lo economico, en lo social como en lo reli- 
gioso, todos estaban de acuerdo en que se vivia en el mejor de los 
mundos posibles. En la misma Europa, si acaso, surgia, muy de 
tarde en cuando, la cuestion dinastica; y solo un reducido numero 
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de escogidos se daba cuenta de la ley salica, o de las pretensiones 
de algun principillo italiano, o de las ambiciones de Borbones, y 
Orleans, y Bonapartes. El monopolio ejercido por ciertos privile- 
giados -sin quererlo, por de contado, sino por la crasa ignorancia 
del noventa y nueve por ciento de los habitantes de la Atenas del 
mar Caribe- les daba derecho a imponer su voluntad, su capricho, 
y hasta sus disparates, porque no esta de mas que se diga que se 
disparataba muy seriamente. 
................................................................................ 

no creer a quien se escandalizaba de tal modo ante 
nuestras caidas? no admirar a quien experimentaba tanto 
dolor en presencia de nuestra mina moral? Indudablemente, eran 
unos calumniadores los que aseguraban que en pasadas epocas 
el viejecito de cabeza alba, de rostro apacible, de agradable con- 
tinente, habia sido complice cuando no autor de injustificables 
delitos. 

No creas, Manfredo, en la piedad que rebosan sus palabras. No 
fies en la dulce tranquilidad que aparenta, cuando, arrodillado en 
medio a las naves del templo, ve elevarse entre el humo del incien- 
so y las notas graves, augustas, imponentes, del organo, la sagrada 
forma, simbolo el mas grande, el mas sublime de nuesua religion. 
Cuando, inclinada la cabeza sobre el pecho, murmura oraciones 
aprendidas en la ninez, pero que en sus labios pierden el suave 
perfume, la exquisita fragancia de las que brotan de corazones en 
perenne delirio. 

Ya abandona el templo. Cumplio con el precepto. Siguele, 
Manfredo, y sabras lo que piensa. 
.................................................................................... 

La guerra, como un vasto incendio, recorre las comarcas 
mas fertiles y populosas. Los generales Timotco y Niruumo, en 
defensa de los principios hollados por el Tirano, dan el grito de 
rebelion, acompanados de dos coroneles, dos comandantes, dos 
capitanes, dos tenientes y un soldado. La libertad, dice el ma- 
nifiesto, es una sombra, algo mitico; y es necesario, y es indis- 
pensable llevarla al Capitolio. El entusiasmo cunde en las masas; 



numerosos ciudadanos, muy creidos en la palabra de Timoreo y 
Nicodemo, se preparan a llevar procesionalmente la libertad al 
Capitolio. 

Como es cosa muy distinta entusiasmarse a salir por ahi dispa- 
rando tiros, sobre todo si se tiene de frente a hombres resueltos, la 
mayoria de esos ciudadanos, si no conmbucion de sangre, ofrecen 
municiones, mausser, ropas y dinero. T h t e o  y NMdmM, que eran 
unos grandisimos bribones la vispera del pronunciamiento, se nos 
presentan como dos redentores, cuyas proezas, antes, en y despues 
de su escapatoria al monte, nos las contara la Historia, justiciera 
siempre con los heroes. 
.................................................................................... 

La lucha ha sido brava. Con suerte varia el uno y el otro bando 
se reparten por igual el munfo, manteniendo la incertidumbre en 
los que solo tienen interes en que no se prolongue una situacion de 
mina interna y de descredito que trasciende al exterior. 

El viejecito de cabeza alba, inquiere dia por dia, hora por hora, 
minuto por minuto, la suerte de los que siguen a TmMteo y Nimde- 
mo. Se informaba, no porque estuviese con semejantes vagabundar, 
sino por no alimentarse de mentiras. Para el nada habia mas odioso 
que ese circular de balar, cada vez mis grandes, cada vez mas increi- 
bles. Ademas su espiritu desde el punto que sono el primer disparo 
estaba como anegado en el dolor. Por todas partes le parecia ver 
inmensas piras de cadaveres carbonizados. Por dondequiera olor 
de muerte debia respirarse. Y el, el no podia contemplar sin infinita 
piedad la sangre derramada.. . 

T h t e o  y Nicodemo, de victoria en victoria, arrojan de inexpug- 
nables posiciones a sus adversanos. El exito corona los esfuerzos de 
los dos generales una tarde memorable. 

El viejecito sale a buscar noticias, y al doblar de la primera 
esquina se encuentra con un amigo y companero de causa que, 
temeroso de afectarle, le habla de la ultima batalla, disminuyendo 
la importancia del desastre, al propio tiempo que le anuncia, con 
nisteza, que mes valientes adversarios habian caido atravesados por 
las balas de los mortiferos mausser ... 
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Que no gocen de la paz del Sefior, fue la oraci6n funebre del 
lector asiduo de los dos Luises, de Santa Teresn, de Rivadenep y 
del maestro Juan de la h... 

La CUM de Americo, 
4 de junio de 1903. 



DE LA GUERRA 

Su nombre ni siquiera figuraba insuito en la lista del capitan de 
la compaiua. Era uno de tantos, un ser anonimo, carne de canon, 
que iria en la vanguardia a ver si desmentia con los hechos sus ha- 
zaneras arrogancias. 

Todos se burlaban de €1. Decia de su coraje tales cosas; conta- 
ba de sus proezas tantos inverosimiles triunfos que, francamente, 
cualquiera, creyendo no ser injusto, llegaba hasta a desmentirlo. El 
aspecto mismo de su persona veda en auxilio de sus detractores. De 
estatura menos que mediaua, de nariz achatada, de pomulos salien- 
tes, de boca grande y labios gruesos, mas tenia trazas de cultivador 
de conuco5 que de valeroso y fiero militar. Es un charlatan, asegu- 
raban los mas sesudos, los hombres graves, que los otros llegaban 
a calificarle de cobarde, lo que se probaria bien pronto, pues ya se 
hablaba en el campamento de las numerosas fuemas que dentro de 
algunas horas estan'an a la vista. Los espias dieron voz de alarma. El 
enemigo se encontraba a tiro de fusil. El general en jefe reitero sus 
ordenes: y el anonimo, aquel cuyo nombre no figuraba en la lista 
del capitan de la compania, fue colocado en la vanguardia. 

Existe en nuestra n a d e z a  un fondo de egoismo, quizas de 
perversidad, tan profundo, que nada tendria de extrano que desde 
el jefe hasta el ultimo soldado hubiesen estado en el proposito de 
averiguar si quien referia tantas hazanas era capaz de llenar una 
pagina de heroismo, asi le fuese en ello la vida. 



Ya nos convenceremos, decian algunos, de que el valor no es 
virtud que le acompaih. esta revelando en lo desmedrado de 
su Esico, en su jactanciosa aturdidora palabreria que a la hora de 
batir cl cobn, se hallara el, el guapo, a honesta distancia de los tiros, 
fijos el pensamiento y la voluntad en la fuga, antes de conocer el 
resultado del combate? Ya les pareda a todos verle, ora tirdndose 
por demscos y preapicios, ora sumergido en hondo caudaloso rio 
alcanzando la opuesta oriila en dos minutos. cuando a un experto 
nadador trabajo le costaba cruzarlo en un cuarto de hora; ya. por 
ultimo, -do sobre el tope de corpulenta y centenaria ceiba.. . 

La ineptitud del general que debia dirigir la accion, bien pronto 
la conocio. .. T i ,  nombre con que bautizaremos dude ahora al 
burlado, al anonimo, al que se derrotaria antes de oir los primeros 
disparos. Sin embargo, nada quiso decir, no fueran atribuir a miedo 
lo que no era sino resultado de la mas sencilla obsuvaaon.. . Sere- 
mos batidos, pensaba Tiburdo; la catastrofe sera sabe Dios si irrepa- 
rable; mas yo he de probar a estos imbeciles que peleare mientras 
aliente. Quemare hasta el ultimo cartucho; y, a no ser por lo mucho 
que quiero a n u s w  presidente, me alegraria del uacaso. Aunque, 

cuipa tenia el de que a semej ante... general, por una fatali- 
dad de los hados, le haya cabido en suerte ser el sepulturero de su 
gobierno? le habian asegurado al presidente que ese hombre 
era un portento de valor y un estrategico como no se habian visto 
dos en la Republica? No hay duda, sin la intervencion del milagro, 
no quedara uno para contarla. !Porque miren que es cosa de llom 
*daba 7ibun-io- eso de servir a las ordenes de un general que 
two ocho dias para poder ocupar las mejores posiciones; y, sin un 
tiro, se las dejo arreba m... ! 

Presenaemos, como deda T i ,  la catastrofe. Quinientos 
hombres contra mil, y aquellos haciendo bajas numerosps, ganando 
terreno, hiriendo y matando a mansalva, sin apenas experimentar 
sensibles perdidas. llevar alientos a un ejercito moralmente 
derrotado, se preguntaba el inhibil, el torpe general? Mi reputa- 
cion, mi nombre, dependen del m& de esta accion. Y recom'a, 



como un centauro, toda la linea que ocupaba el e jk i to  adicto. 
Porque miedo, si va a decir verdad, no le tenia. 

Ebum'o peleaba con serenidad admirable. N o  daba un paso 
atras, a pesar de que veia caer, uno uas o m ,  a sus compafieros. 
!Adelante!, gritaba, cuando comprendia que en las nlas iba cun- 
diendo el panico. jAdelante, que el munfo es n u m !  jh rdaos  
de que sereis recompensados por n u m  Presidente!. .. iAdelantc, 
muchachos! que no son mas que cuatro sinservires los que nos ha- 
cen fuego. 
.................................................................................... 

La victoria es de los leales, se oyo una voz en6rgica. vibrante, no 
desde el tope de la corpulenta y centenaria ceiba, sino desde la al- 
nua de la loma, que mmo a fuerza de audacia y de tiros el cobarde, 
el anonimo, el burlado T i  ... 

&temino el milagro? !Quien sabe! Lo cieno es que Trbumo 
quebranto la disciplina, cuando ya no se pensaba sino en dejar el 
campo a los menos en cantidad, pero que, mas hdbiles, o mejor 
dirigidos, obtenian ventajas sucesivas a cada descarga. Quebranto 
la disciplina con el  y a los cuales infundio el entusiasmo de su in- 
domable valor. Quebrantu la disciplina cuando a la inepcia del jefe 
opuso la resistencia de su fuerte voluntad al ordenar el, T i ,  
paso de ataque, con el que puso fin heroico al ya desigual combate. 

&Xmo h e  premiado el denuedo de Trbunio, preguntabamos 
a los que le ayudaron en la ardua empresa? Ni siquiern obtuvo el 
reconocimiento de su brillante accion. Para el jefe -entonces mas 
habil que nunca- fueron todos los laureles. V i ,  gracias a la midad 
publica, porque se inutilizo para el trabajo desde que le amputaron 
una pierna, tres dias despues de su ascension a la loma intomable ... 

La CunadCAlllfriC1I, 
13 de junio de 1903. 





Hel ioqo ,  por Americo Lugo 

Asomado a las ventanas que miran a Atenas, al autor de Heuo- 
tropo solo le faito elegir la forma memca para que fuese mas exacta 
la semeianza con su vieio ascendiente, el sabio Anacreonte. 

Por las paginas artisticamente sensuales de este libro corre el 
vino deleitoso de las uvas henchidas que revientan en el Atica, y las 
heroinas sonadas por el poeta diriase que se imaginan beber en los 
rios leche y miel. 

•á<Nunca mas?•â disputa a Afrodita el ceao de la refinada volup- 
tuosidad. Es un canto de amor, que no va en busca de la posesion 
del objeto amado, pero que llega hasta el impulsado por una fuerza, 
por un instinto superior al amor mismo. 

El poeta Heliotropo es un emotivo. Lo vago, lo inefable, la idea- 
lidad del ensueno, todo cuanto nace del alma y en ella senorea, le 
produce una intensa sensacion que el poeta, al agrupar lo que ha 
sentido, al hacerlo sensible a los demas, en una prosa agil, vibrante, 
llena de color, como que nos lleva a amar lo vago, lo etereo, la idea- 
Edad y el ensueno. Pero cesa pronto esta emocionante aspiracion al 
descubrir luego que flota en el cuadro la impetuosa voluptuosidad, 
el anhelo que cristaliza en deseo; porque si no vuela con furores de 
Bacante, la musa que inspira la obra, tiene reminiscencias de la de 
los cantores de la desnudez pagana. 
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No existe paradoja m este modo de apreciar el bello libro de 
Americo Lugo. Y de eBstir habriamos de encontrarla en el artista. 
aSearpdo a orillas del Hiso, a la sombra del platano, sobre la blanda 
hierba, lugar acomodado para juegos de doncellas, santuario de las 
ninfas y del Aqueloo, donde espira fresco viento y resuena el estivo 
coro de las agarra- el, el artista, pretende, quiere permanecer im- 
pasible, en presencia del fesoivo coro formado por ninfas y faunos, 
muy distante de todo pensamiento que no sea condmsaaon del 
mas puro sentimiento estetico, y como abismado en la contem- 
plaa6n del alma de sus heroinas; mas a poco se descubre que es la 
voluntad del pintor la que esta llevandole de la mano, y a juzgar por 
lo externo, por la mancha de color del lienzo, nadie podria decir 
sino que solo tuvo intena6n de probamos que en su paleta habia 
todas las comb'iaones de la luz. 

Imposible negarlo; pero si ese fue su proposito, otra fuerza in- 
terna desvio el querer del artista, y ya lo hemos dicho: en todos sus 
brillantes cuadros como que palpitan semaaones y no sentimien- 
tos, rebeldias de los instintos y no candorosas'emociones. 

$iabra que convenir en que m toda obra ardsrica existe lo in- 
consciente, algo de que el d c e  no se dio cuenta, pero que impera 
de modo absoluto? !Quien sabe! 

Nosotros hemos querido mirar en elia la obra de un pytigtp, y de 
ahi nuestro sincero aplauso al autor de H e k n p ,  por haberle visto 
asomado a las ventanas que miran a Atenas, escribiendo en prosa 
brillante y rica de matices un libro que disputa a Afrodita el c e m  
de la refinada volupmosidad. 

smtimmtd, por Fabio Fido 

V h  y cinco anos auas, solo se escuchaban voces solitarias 
m medio al tumuito de las contiendas uatriadas. Ya era SalomC 
Urena la que, en estrofas de una robustez pindarica, cantpba, con 
aliento sagndo, las desdichas de la patria, o alzaba himnos en loor 
de su grandeza futura. Ya era JosC Joaquin Perez, todo sentimiento, 



incomparable lirico, quien sin snlir de su propiagenerosa aima, daba 
m versos armoniosos y sentidos, su honda amargura, su pIofando 
quebranto, el contemplar la criminnl indiferencia de su pueblo ... 

Al lado de ellos mgian nuevos nombres, pero sin actuaciones 
caracteristicas; con numen, pero sin rumbos definidos. Ensayistas, 
habia que esperar lo que dieran para poder proclamarles poetas. 
Muchos coetaneos de nuesuos dos insignes cantores, como lo he 
dicho en otra ocasion, se apartaron del uato de las musas y a la 
prosa ruin consagraron sus actividades. 

De ayer es el despenar que todos vemos con alborozo. 
Las causas que han influido para el advenimiento de esta nueva 

vida, son de diversa indole. Politicas las unas, de acercamiento a los 
pueblos que han alcanzado plenitud mental, las otras. 

Enue los que mas serios esfuenos han realizado para que sea 
fecondo y perdurable movimiento de avance, figura el poeta 
Fabio E Fiailo. 

Presumia yo de critico.. . el poeta, en distllitas revistas, publica- 
ba versos que comenzaron a llamar la atencion de nuestras gentes 
de letras. 

Se le discutia. Para los mas, Fido  no pasaba de ser un rimador, 
sin fuego ni inspiracion, premioso en la produccion y con caren- 
a a  absoluta de todo sentimiento. Para los menos era poeta. Yo me 
a6li6 a los ultimos. Y cuando lei la valiente poesia que no figura en 
ffima,era mrtimmtal, y que comienza: 

O h  soberbias que m aizuis rugicntu, 

escribi unas lineas para decir que ya ten'amos un disapalo de Bec- 
quer. Mas tarde, al leer un sereno estudio del p r i m a  de nuestros 
uiticos, tuve dudas, pero no Uegue a convencerme de lo arbitrario 
de mi juiao. 

P+imovera senhcntrrl, hermoso libro que abre Dizz Rodrfgaa 
con una soberbia esnofa en prosa impecable, me dice que el critico 
tuvo razon. En la poesia de Fiallo no veo hoy filiacion sensible. Po- 
dra haber, desleida, toda la poesia de los que desde Francia, despues 



de la muerte de Hugo, ejercen decisivo influjo en las republicas 
americanas y en las Antillas. Podra haber mucho de la manen de 
los que en Espaiia sostienen, abrillantandola, la vieja poesia caste- 
llana; pero todo ello es mas aparente que real. 

Fialio es poeta con personalidad propia, no obstante que carece 
del sentimiento hondo y lirico de Pellerano Casno, por ejemplo. 
Es poeta, porque cuando leemos sus versos sentimos emocion in- 
tensa. Es poeta, porque sabe encerrar en una estmfi irreprochable, 
una idea sencillamente hermosa. Es poeta, por lo mismo que lo 
es Heredia, y con mayor nzon que este, en quien solo vemos la 
estatua de rnhnol purisimo, pero sin el alma, sin la vida. sin el 
fuego animador de la estatua de Fidias, o del lienzo de Rafael, o de 
M u d o ,  o de Vel6zquez. 

ia Cuna Adriw, 
28 de junio de 1903. 



DIVAGANDO 

jLos dioses han muerto! !El ideal desaparece! !La ciencia esta 
en bancarrota! Todos esos gritos en la sucesion de los dias han veni- 
do resonando por el mundo; y se los ha acogido, ahora con pavura, 
luego con un gesto burlesco. 

El observador de los sucesos debe colocarse en el justo medio, 
y reflexionar con espiritu despojado de prejuicios sobre los diversos 
y complejos problemas que, latentes unos, manifiestos otros, dicen 
a todas las conciencias que es necesario hacer alto para no ser sor- 
prendidas por no estar preparadas. 

La humanidad va a tientas por el proceloso mar de los aconte- 
cimientos. Con esquivez mira cuanto pasa a su alrededor, y en todo 
ve la obra de un fatalismo ciego y desbordante, que no puede, que 
no podrh detener, no obstante el esfueno que ponga para evitar 
que la ola la atrape en su furiosa embestida. Y al vivir con el con- 
sentimiento de la derrota, toda lucha es imposible. No se vuelve asi 
ni con el escudo ni sobre el escudo. Se muere en la ignominia ... 

Los falsos dioses no fueron desalojados de sus posiciones, sino 
despues de grandes batallas, y por el poderio de una religion que 
llevaba en si la divina gracia. Jesus, el mas sublime y virtuoso de 
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los hombres, el hijo de Dios vivo, con el verbo de su sabiduria, con 
su ardiente vida de caridad y amor, con su confortadora fe en que 
se dilataria por el orbe la belleza de la doctrina que predicaba ... 
levanto la humanidad desfallecida, y le dio alientos para seguir la 
mta por donde se va a la victoria. 

El Ideal no ha desaparecido. Flotara siempre sobre las almas la 
esperanza, luz que nos guia en medio a la lobreguez del camino, 
fuerza maravillosa que nos hace aguardar el dia de maiiana, nunca 
lleno de bromas, sino esplendoroso, alumbrado por un sol de lla- 
mas. La caravana vera siempre en la lejania la estrella salvadora. 

Cuando el eminente escritor ortodoxo, Brunetiere, desde la al- 
tura de su catedra, lanzaba, como un profeta de desdichas, la tem- 
ble sentencia, condensada en esta formula: eeseunos presenciando 
la bancarrota de la cienciw; los espiritus superficiales se armaron 
de la satira para proclamar; o la locura del creyente, o la imbecilidad 
de un sectario. No comprendieron el alcance del pensamiento del 
ilustre sabio. Quien como 61 ha ahondado en todas las cuestiones; 
quien como 61 pudo persuadirse de las verdades comprobadas de la 
ciencia, no era posible que negase su virtualidad, su fecunda, mara- 
villosa fuerza para hacer menos dolorosa la vida de la materia, para 
ennoblecer al hombre, redimiendola de seculares servidumbres. 
Quiso el expresar un pensamiento mas alto, pues que participa de 
lo divino. 

Abandonada la especie humana al deleite que nos brinda lo te- 
rreno, solo muy tarde llega a conocer que existe un goce que esta en 
Dios, y que la ciencia no lo proporcionara ahora ni nunca. 

Y sin ir tan lejos <se ha conseguido acaso, en el mundo, toda la 
felicidad a que creemos tener derecho? La inmensa muchedum- 
bre esparcida sobre la haz de la Tierra tiene en los labios y en el 



corazon la protesta contra tantas injusticias, contra tantas desigual- 
dades como permanecen en pie. 

A la caida de los dioses del paganismo, swgi6 el ideal ctistiano, 
y a los desmayos que experimenta el hombre de poca fe, sucedera 
un reinado en que la Caridad, al embellecer la vida, hara que nos 
amemos los unos a los otros como lo predico el Redentor del linaje 
humano. 

Lu Cuna &America, 
29 de julio de 1903. 





NUESTRO HIMNO 

Tan olvidados estamos de nuestras glorias que solo cuando en el 
extranjero nos las recuerdan exciamamos: jah si! Existe un hombre 
muy humilde que lleva en el cerebro algo que nada tiene que ver 
con la guerra civil, o con la pasion pokca, o con el odio africano 
de que usamos y abusamos a cada winticuatm horas. 

El autor del Himno Nm'mi, el m a m o  Reyes, acaba de obte- 
ner exito ruidoso en la Florida. El 24 de diciembre, dia de regocijo 
para el mundo cristiano, y el 1" de enero del ano que se iniciaba 
(1904), un grupo de entusiastas del arte, una legion de inteligentes, 
proclamaron un nombre entre vitores y aclamaciones: el nombre 
del humilde, si ilustre, Jose Reyes. 

Saludemos con fervor pamotico a quien ha sabido recoger -en 
el pentagrama- los anhelos de un pueblo todavia viril, las espe- 
ranzas de una naaon que cal$caah moribunrlq aun cree en la 
Justicia, y espera sin resignaciones cobardes el munfo del bien y 
de la verdad. 

Yo uno mis aplausos a los muchos que en la Florida se mbutaron 
al venerable anciano, gloria sin ruido, pero cierta, de la Republica. 





DISCURSO' 

Senores: 

El canon constitucional que ambuye al Jefe del Estado la fa- 
cuitad de nombrar los secretarios que han de compartir con el las 
tareas del Poder, me llwo al honrosisimo puesto que actualmente 
ocupo, no por merecimientos que, con brillantez indiscutible, pu- 
dieron ostentar mis predecesores, sino en premio a mi perseveran- 
cia y a la lealtad que siempre demostre a la Republica y a sus ya 
seculares instituciones. 

Voto de civismo jure cuando me di cuenta de la grandeza de mi 
Pama, y en las horas de mis meditaciones los vuelos de mi inteligen- 
cia se encaminaron a levantar el a l t o  de los magnos heroes que, ora 
en los campos de batalla, ora en solitario recogimiento, se dieron a la 
noble empresa de legarnos una Pama libre e independiente. 

Las frases que pronuncie en este momento solemne, no ten- 
dran mas valor que el que les preste mi sinceridad. 

Senores: 

Los pueblos no solo se redimen por el exito que se obtiene 
en meritorias funciones de armas, sino tambien por aquella otra 

Pronunciado como ministro de Justicia e Instniccion Pubiiep en el Palacio 
Consismrial, antes del desfile de las escuelas. (Nota del editor). 
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fuerza, apenas visible, que realizan los formadores de conciencia 
y los que luchan porque prenda en los entendimientos la chispa 
inmortal de la sabiduria. 

•áQuien quiera que medite hoy en el origen de la ciencia, de la 
religion o del arte, no se detiene ya en Atenas o en Jerusalen ...m 

He traido aqui esta frase de un insigne escritor coetaneo, para 
demostraros que mi espiritu esta abierto a todas las comentes. 

Mi eclecticismo es mas resultado de mis estudios que de mi 
temperamento. Toda escuela exclusivista responde a un prejuicio 
y no a una conviccion, porque se prescinde del analisis para Uegar 
a las afirmaciones inmutables. No se va a la demostracion de lo 
que se tiene por una verdad inconcusa, y, o se agravia a los que la 
impugnan, o se responde con el silencio. 

Todas las naciones, senores, de intensa vida mental y de acerada 
energia etica, consagran un dia a las fiestas de la ensenanza. Esta 
tiene, por decirlo asi, lugar preeminente, entre las grandes demos- 
traciones con que gobiernos y pueblos celebran sus fiestas histori- 
cas. Bien sabeis que no es unicamente Europa, genimra desde hace 
vanos siglos de todo lo que significa vida cultural, la que en los dias - - 

que alcanzamos conserva como prerrogativa exclusivamente suya, 
este hermoso ideal de incansable anhelo de ciencia. En las socieda- 
des del Oriente, que tuvieron dias de esplendor, y las de la America 
del Sur, de continuo convulsionadas por las luchas intestinas, se ve 
ya un proposito de reforma de conducta en estas orientaciones del 
saber, y ora se manifiestan con actos de perdurable trascendencia, 
ora con timidos ensayos, pero prometedores de un proximo y de- 
finitivo munfo. 

Esta de tal suerte encarnada en el espiritu de los ciudadanos 
de la gran Republica la idea de que gracias a la educacion y a la 
instruccion por ellos adquiridas han alcanzado en poco mas de cien 
anos una pujanza incontestable, que no obstante figurar como uno . . - 
de los pueblos de innegable preponderancia internacional, es pm- 
blema no descuidado el de la ensenanza. 



iAh, senores! Yo os lo repito. Ni antes N ahora he tenido cerra- 
do criterio sobre determinada escuela. 

Mis incompletos estudios juridicos y filosoficos me han de- 
mostrado que la verdad es una; que solo se encuentran diferencias 
cuando nos apartamos de ella, o cuando no sabemos, al investigar su 
base y fundamento, colocanios en aquel punto en que ella senorea. 

Una rapida ojeada a la historia de la Pedagogia nos rwela toda 
la imponderable labor acumulada al traves de los tiempos por los 
precursores de la ciencia que sisternatizo el gran Pestalozzi. 

No es posible olvidar dos nociones de la antiguedad cuando 
de cualesquiera de las manifestaciones de la ciencia o del arte, se 
trate de investigar sus origenes y desenvolvimiento. Grecia es la 
una; la Italia, que absorbio Roma prepotente, es la otra. El ge- 
nio de la primera se manifesto en el robusto entendimiento de 
sus filosofos, y la opulencia de su estatuaria despierta en el alma 
de los artistas profunda admiracion. Alli se esboza la Pedagogia. 
Alli vemos el gimnasio como parte integrante de la educacion, de 
igual modo que la escuela contemporanea lo exige, no para que 
el individuo obtenga la belleza del cuerpo, es decir, lo puramente 
plastico, sino el desarrollo armonico de sus facultades psiquicas y 
fisicas. 

No consiguieron Platon N Aristoteles apartarse por completo 
de lo que encontraron, pero dieron un gran paso de avance al enca- 
recer la necesidad de que la educacion debe ser publica y para todos 
los ciudadanos. El pueblo que profeso el culto de lo bueno y de lo 
bello tenia que vislumbrar siquiera la hermosa redencion de los que 
por vivir en las tinieblas de la ignorancia no podian ser factores en 
la defensa de la Pama. 

Roma, que se enorgullecio de contar hijos que la ilustraron con 
sus famosos hechos; que nos ha legado verdaderos monumentos de 
sabiduria, especialmente en la ciencia del Derecho, tambien tuvo 
sus universidades y ateneos. 

Con deficiencias propias de la epoca, la Pedagogia ensancho 
la esfera en que hasta entonces estuvo encerrada, y con una base 
mas cientifica, los romanos tuvieron los litteratores y los literam, 
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esto es, dividieron en dos grados la instruccion, revelador de un 
comienzo de positiva sistematizacion. 

Mas para encontrar, senores, en todo su esplendor la ciencia 
pedagogica, necesario es que nos detengamos en los xvm y m. 
Desde el autor del Emuio hasta Herbert Spencer, existe una legion 
de insignes maestros que, con una devocion digna de los mas gran- 
des abnegados, han hecho de la educacion del nino y de la instmc- 
cion del adulto, la mayor y mas completa obra de m afanes. 

A pesar de que aun se disputa sobre cual de las naciones ha 
conseguido implantar un sistema de ensenanza de mis positivos 
resultados. A pesar de ello, todas, absolutamente todas, se empenan 
en rectificar dia a dia, a medida que van notando los errores de una 
ley de ensenanza, o se convencen de que es indispensable restaurar 
lo que se tuvo por perjudicial o torpe. 

Y es, senores, que los conductores de pueblos, que los estadistas 
de verdadera preparacion, estan persuadidos de que es imposible 
encauzar individuos y comunidades si permanecen en la triste con- 
dicion de siervos de la ignorancia. 

<Que mas? 2No ois a cada instante que los aiunfos de un pueblo 
sobre otro, en las sangrientas contiendas internacionales, se deben 
a la mayor cultura del vencedor? iNo es cierto que Suiza, en donde 
no existe un solo analfabeto, es mas poderosa que otras naciones, 
aun amuralladas por el estancamiento o el retroceso, inconcebibles 
en los supremos instantes en que se alza h escuela frente al garito, 
la universidad frente a las carceles? 

*El transito del pasado a lo presente es la continuacion de un 
periodo a o-. 

Quiere decir, seiiores, que solo se ha evolucionado, porque 
desde que aparecio el hombre sobre la faz de la tierra, vio en la 
naturaleza su primera maestra. En los pueblos salvajes, como sus 
inshimentos, eran toscos los medios de comunicarse con los de- 
mas hombres. 



En cambio, el habitante de la India, de China, o de Egipto, en 
lo amfiedero a la ensenanza, se nos presenta en elevadisimo grado 
de cultura, y lega a los pueblos llamados por antonomasia moder- 
nos, copia tal de observaciones, que estos no han podido por menos 
que apropiarselas. Y ahora m d o  se habla de Aiemania, Ingla- 
terra, Francia, Estados Unidos, Belgica y algunas otras naciones, 
mas se las nombra por la inmensa cultura que atesoran que por los 
elementos de desmiccion que poseen. iHermoso sentimiento que 
abisma a las inteligencias y pone en el corazon de los buenos la 
esperanza de un venturoso porvenir! 

Santo Domingo, senores, no ha permanecido rezagado ante el 
grandioso movimiento de las ideas. En los dlas de la colonia flore- 
cio la Universidad, de la cual salieron varones llenos de ciencia y 
de virtudes. Atraidos por la fama de su ensenanza, las demas An- 
tillas vecinas enviaban sus hijos a cursar en sus aulas, y muchos de 
ellos brillaron en las ciencias o en las letras. Despues de algunos 
anos de dominacion -a, aunque sin un plan realmente cien- 
tifico por la escasez de elementos, hombres de la talla del doctor 
Elias Rodriguez, se dedicaron a dirigir la juventud anhelosa de 
conoamientos. 

Y mas tarde, el ilustre mitrado monsenor de Merino, el aus- 
tero Billini y los eminentes puertomqueiios Baldorioty de h t m  
y Eugenio Maria de Hostos, elevaron a tal punto la ensenanza en 
nuesua Pama que no hay temor en asegurar que la Republica se 
encuentra en pleno florecimiento. 

Concluyo, pues, expresandoos que acojo el alto pensamiento 
hecho realidad en otros pueblos, y que espero sea aceptado, no 
como la obra de un gobierno sino como el ideal de toda una nacion. - 
Este pensamiento no es otro que el de senalar este dia, vispera de 
la Restauracion de la Pama dominicana, a la glorificacion de la - 
ensenanza en la Republica. Tengamos tambien nosotros el Dui de 
b Ernrcb. 



El Poder E j m h  que se hdla animado de los mas genvosoS 
pposiros, dira con la aprobacion de este realizable pensamiento 
que tiene fe profunda m los destinos de la Republica. 

Pienso, senores, que esn sera la mejor ouenda que podamos 
dedicar a los manes de los que supieren haamos libres. 

He dicho. 



DOS PALABRAS' 

Fue nuestro proposito publicar AmmMdor el dia de este mes 
en la forma indicada en la circular suscrita por los comerciantes y 
demas interesados en que exista un organo serio, imparcial, aparta- 
do de todo prejuicio, que diga la verdad y solo en esta busque todo 
apoyo. No ha podido ser asi. 

Como hombres que no saben de desmayos, h e s  hemos per- 
severado en la lucha, hasta obtener el mas completo triunfo. No 
nos quejamos de la indiferencia de unos, del error de oaos y de 
la torpeza de muchos. Como aqui todo se espera del Poder, casi 
todos se amparan de esta concepcion de sus entendimientos para 
murmurar o maldecir de una resolucion inapelable del mismo. Fal- 
ta aquella h e  voluntad del labriego germano de que habla con 
encomio I h i e ~ g ,  que unicamente se acordaba de que habia jueces 
m Berlin cuando se le atropellaba para quitarle su derecho. 

Hora es ya de que quienes piensan de distinto modo, porque 
saben que Pedro vale tanto como Juan, y ambos mas que Antonio, 
digan clara y francamente que esa es la verdad. El Poder sob re  
todo en paises constitucionalmente regid- es un mandamio que 
ha de oir a sus mandantes. No se debe, no se puede abdicar lo que 
es de uno, lo que pertenece, por fuero de derecho inalienable, a 
quien lo obtuvo con la condicion de no renunciado jamas. 

Publicado con las iniciaiu A. J. M. (Nota del editor). 
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La circular, que hoy reproducimos, es la obra meditada, cons- 
ciente de cuantos a ultranza quieren defender sus derechos. Sus 
terminos son claros y terminantes, sin que por eUo se trate de co- 
locarse en estado de rebeldia, rechazando lo que este puesto en 
razon, lo que revela necesidad perentoria e indispensable para que 
el Estado q u e  necesita vivir- logre esta primera necesidad de su 
existencia. 

De acuerdo se esta con este criterio, pero como AnimMdor, sin 
mas valedores hasta hoy que la constancia y energia de su Director, 
ha demostrado que las leyes de hacienda, unas veces fueron inter- 
pretadas erroneamente y otras, por sus contradicciones, siempre 
en el terreno cientifico, y por su carencia de unidad organica, re- 
quieren un estudio concienzudo y hondo, a nn de que el legislador 
de manana, de acuerdo con el medio, de acuerdo con los intereses 
creados y de acuerdo tambien con la potencialidad economica de 
la Republica en lo que al Poder se refiere, haga lo bastante, ya re- 
formandolas o ya aboliendolas, para no permanecer adscritos a la 
mtina y a ella sometidos, estimamos que nuesaa senda esta indica- 
da y que se nos impone el deber de proseguirla. 

Anuncia& no es, no puede ser un periodico sin ideales. De- 
fendera ahora y siempre los supremos intereses de la Nacion, que, 
indiscutiblemente. seran los de h mayoria, quiere decir, de los que 
consumen y pagan, de los que, principalmente, contribuyen al 50s- 

tenimiento del Estado. 
Pero hay ouos intereses, diremos asi, que van anejos al indivi- 

duo, por cuanto a el aprovedian de modo inmediato. Y esos estan 
en el deber de defenderse por si mismos, y como quiera que ellos 
sostienen esta publicacion, sin que nada se les cobre cuando se vean 
atacados, cuando se crean perjudicados, podran escribir cuanto en 
su defensa juzguen pertinente. Mas todo en ese partidar ha de ser 
obra exclusivamente de ellos. Cuando necesiten de la cooperacion 
de un tercero, estaran obligados a renibuir a quien puso inteligen- 
cia y capacidad para ayudarles en su defensa. 



A fuer de periodistas que quieren w n  el ejemplo demostrar su 
buena fe, sus propositos y la finalidad de sus intenciones, dicen 
ahora todo su pensamiento. Preparados para la lucha nada ocultan, 
y deseosos de que conozcan su fuerza, a los cuatro vientos procla- 
man lo que van a hacer. 

Como tienen fe en la victoria, a nada ni a nadie temen. 

AnunMdor, 
14 de diaembre de 1905. 





LA RECONQUISTA DE AMEIUU, 
POR RAMON ORBEA 

1 tomo en 8" mayor 

La amabilidad del distinguido redactor en jefe de este periodico 
me ha puesto en comunion espiritual con Ramon Orbea, el alma 
fuerte, plena de fe en los destinos de una raza que si ha experi- 
mentado grandes caidas en el proceso de magm'ficos y desiguales 
empenos, tambien no es menos cierto, que la gloria muchas veces 
puso selio al titanico empuje de los hombres que, al realizar la uni- 
dad de la pama espanola, se dieron a esoaas colosales empresas de 
descubrir un mundo para darle su sangre, su lengua, y su robusta 
civilizacion. 

Recaquh de America se intitula el libro con el cual el senor 
Orbea se ha propuesto ensenar a espafioles y americanos cuanto 
se puede realizar en beneficio de la que fue un dia menopoli del 
mundo de Colon y de las ricas y exuberantes tierras que, desligadas 
de aquella por imposiciones de los tiempos y de una ley de biolo- 
gia politico-social, rompieron un vinculo imposible desde mucho 
tiempo de mantenerse unidas. 

Libros como este, libros como el que lleva por titulo S m p  
nueva que autoriza la vibrante pluma de Rehola, no se juzgan en 
sus detalles. Antes que libros de simple literatura, de pura forma, 
son de propaganda sana, de sociologia practica. Van a la entrana del 
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problema para conocer la enfermedad y aplicar sin miramientos al 
cauterio. 

El verbalismo condenado de una vez y para siempre en las vi- 
gorosas colectividades que se han dado cuenta de la imposibilidad 
de seguir por los caminos del ensueno y de un ideal sensiblemente 
apartado de la realidad, encuentra ya pocos adeptos en casi todos 
los paises de origen hispano. 

Hablase muy a la ligera de Espana, de sus condiciones de colo- 
nizadora, de sus torpezas como metropoli, de sus crueldades, en una 
palabra, de su absoluta impotencia para la vida de la civilizacion. 

Torres, un maestro que ha ahondado en las cuestiones que se 
relacionan con los mas arduos problemas de la colonizacion, un 
sabio despojado de todo prejuicio, un espiritu francamente abier- 
to a las comentes de las verdades comprobadas, ha formulado 
concepto muy distinto al de los que, sin preparacion de ninguna 
especie, se dan a la tarea de una critica demoledora, y deciden con 
una simple afirmacion sobre cualquier punto oscuro de la historia 
de la conquista. 

Orbea no entiende de paliativos. De su pluma brot6 la verdad 
sin preocuparse del dolor que pudiera causar a los que viven enga- 
nados y enganando. Es un sincero queva rectamente a su proposito. 

Ya lo dice el con admirable sencillezal cerrar su edificante libro: 

La filocofia y la historia nos ensenan que el movimiento y la 
labor son las grandes leyes de la vida y de la fuerza, y que el 
reposo y la pereza conducen a la muerte. 
Vida y fuerza para la pama. 

Para Orbea, Espana, para nosotros, Santo Domingo. 

Lirrin Dimio, 
28 de febrero de 1906. 



ANTIGUOS CONOCIDOS 
(PEDRO C. SALCEDO) 

Pocos le conocieron en la Republica. Sus aficiones encauzaban 
su pensamiento por rumbos muy d i s ~ t o s  a los del periodismo mi- 
litante. Esaibia, porque con ello ayudaba la causa de la pama que 
vislumbro en sus ensuenos de rebelde irreductible. 

En holocausto a Cuba independiente hubiera ofrendado su ju- 
ventud, toda ella llena de la tierra que le vio nacer. 

Era sobre todas las cosas un caracter. Y jamas hizo alarde de 
esta su prominente cualidad. 

Pequeno de estatura, robusto de entendimiento, sonador de una 
pama que entreveia en sus delirios de convencido, nunca desmayo 
su fe; y su ardiente pamotismo adivino a toda hora la redencion de 
su tierra idolanada. 

Un centro docente, fundado por un hombre de grandes inicia- 
tivas recibio con jubilo al esforzado luchador, al enamorado de una 
noble causa; y desde la catedra predico la ciencia, y llev6 la fe a los 
que aun dudaban, y fortifico a los induios. 

Pedro C. S a l d o  es una fuerza. Es una fuerza por su desinteres, 
por la grandeza de su alma, y por su virtud preclua. 

Encumbrado hoy por el Gobierno de la Republica -j& de las 
canallenas de Cuba- no se olvida de los que le quisieron bien; y 
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despues de recorrer, entre aplausos, la America Central, no esta 
demas que un dominicano que supo de sus virtudes. le diga: todavia 
no se ha andado todo el camino; quien llego hasta ahi necesita subir 
mis arriba. 

Li& Diario, 
9 de mano de 1906. 



ANTIGUOS CONOCIDOS 
(ALBERTO DUBOY) 

El escritor que fue nuestro huesped en los momentos en que 
ardia la guerra en Cuba, es uno de los discipulos del gran periodista 
Eduardo Yero Budubn. 

La prosa calenturienta del insigne oriental tuvo la admiracion 
devotisima de Alberto Duboy. 

Pudo este ser un literato de los mas encumbrados de su pama, 
a no haber preferido esa labor de la prensa diaria en donde se pro- 
digan las energias espirituales y se derrochan las fuerzas cerebrales 
en articulos que mueren con el asunto que los produjo. 

Sin embargo, en Alberto Duboy existe un verdadero literato. 
Tiene de Julio BureU la brillantez, la suprema elegancia y la mo- 
vilidad de los que parece que escriben sin esfuerzos; y de Alfredo 
Calderon la energia, la recia musculatura, la opulencia de forma y 
de pensamiento. 

Si en vez de escribir para un periodico que da preferencia al 
noticierisrno, que absorbe la vida contemporanea, Alberto Duboy 
se encima en la R w h  que sirve para dar un nombre preclaro a 
Enrique Jose Varona, a Alhedo Mardn Morales y a Juan Gualberto 
Gomez, Cuba se enorgulleceria hoy de contar otro nombre entre 
sus magm'ficos cultores de las letras. 

Cuantos surgieron con resonancia gloriosa en Inglaterra o 
Francia, en Espana o Alemania, a favor de las letras, no se sintieron 
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humillados, antes bien ostentaron como blason de heraldica p m -  
ra la fama de sus obras. 

Un dia aquel gallardo desterrado, el pecho lleno de fe en la 
redencion de la Patria, erguido como un luchador de los antiguos 
tiempos, me decia de sus ideales -ideales de gloria literaria- y me 
invitaba a esaibir el libro que habia de afimiar su reputacion y 
sacar de la oscuridad a quien supo reconocer y prodamar el talento 
de Julian Soreli. 

Listin Diario, 
14 de mano de 1906. 



ANTIGUOS CONOCIDOS 
(MANUEL PIMENTEL CORONEL) 

El cisne cuando va a morir se despide cantando. Asi murio Pi- 
mente1 Coronel, en un sanatorio, en Paris, victima de la tubem- 
losis. Los fn'os hamburgueses se apoderaron de aquel cuerpo que 
nunca debio abandonar la caliente zona de la America tropical ... 

Pimentel Coronel era un verdadero cerebral, como ahora se 
dice. Con pensares propios, con estudios hechos sin precipitacion, 
conocedor de la literatura mundial moderna, no supo de inves- 
tigaciones faciles que dan patente de emdicion con solo leer la 
seccion bibliografica contenida en la revista parisiense en donde 
se encuentran las ultimas novedades de Mallarme, Verlaine, Ghil, 
Rimbaud, o Kahn, sino que fue a los fuertes a estudiar los autores 
que surgieron a favor de una fama merecida. 

Muy joven todada a los 24 anos-, escribio sobre los maesws 
con la autoridad de quien ha sabido ahondar en la labor de los en- 
cumbrados por una gloriosa vida de revolucionarios en el arte, o de 
indicadores de derroteros nuevos en el fecundo y jamas explotado 
campo de las letras. 

Plenitud de fuerza, robustez intelectual, se ven en la obra del 
joven a*sta. No fue un ganoso de notoriedad, porque no lo nece- 
sito nunca. Adolescente trepo cimas. En plena juventud impuso su 
nombre a los que le segu'an en su pujante vuelo de aguila. Paso por 
la prensa politica como un fiero luchador. 



A la edad en que se va camino de las universidades, ocupo un 
puesto en el Congreso de su pama; y ya antes se le temia por la vi- 
gorosa dialectica de su prosa desenfadada; pero robusta y aplastante 
como una enorme maza que cayera sobre una arista inconsistente. 

Cuando yo le conoci, en su verbo habia todo el fuego de esos 
campeones que solo en la lucha encuentran sosiego ... para se@ 
combatiendo. 

No se afilio a ninguna escuela. Admiraba a los que llevaban algo 
en el cerebro; mas rebelde convencido, no tuvo esas devociones que 
significan una abdicacion del propio pensamienm. Victor Hugo ni 
Cervantes, Goethe ni Schiller, que son cumbres, deslumbraron al 
brillante escrimr. Al estudiarlos, con la lente de una critica severa, 
dijo de sus excelencias y valimientos. Conocio de la influencia que 
ejercieron en la literatura universal, y aunque soles, supo ver las 
manchas que les afeaban. 

Triunfalmente recodo el camino que conduce a la gloria. Ena- 
morado de su arte, lo tuvo por excelso, y al reclinar la frente cayo 
como los paladines que el cantara en estrofas que no moriran... 

!Como que fo jaba con la opulencia de una prosa desigual y con 
versos incorrectos todo el dramatico y complejo poema de la vida! 

L* Diario, 
16 de mano de 1906. 



ACCION P O L ~ C A  
ANDREs: *TO BE OR NOT TO BEw 

Por la razon apuntada en mi ultimo abajo  sobre OrganaMdn 
dcpmtidos, no opongo doctrina a los hermosos parrafos contenidos 
en ni Pcriodim, N" 4 y aumrimdos por mi distinguido amigo Dr. 
L a d e .  

Por que Don Jose: si yo, gracias a los anos, no estuviera cumdo 
de vanidades, podria decir jactanci-ente: 

Con Euarenta combad 
y a los cuarenta vend 
Porque si hay algo que nos salva es la fe (ia buena fe por 
oposicion a la k punica). Sin la fe de hoy no hay esperanza 
de maiiana, N caridad de s i e m p  de que taum ha menester 
el pais. Solo hay pasiones, mas o menos disimuladas, mres,  
calculos, deseos mas o menos insanos, ocio, perdidas de tiem- 
po, miserias, cuentos, chismes, propagandas, revoluciones. 

Todo eso, que parece esaim por mi, y perdoneseme la inmo- 
destia, es la verdad monda y b d a . . .  

Y el derecho del Gumch~, a que aludfa d pensador criollo, y 
tente tieso, tambien lo podrfan susaibii los Evangelistas. 





Asi se intitula el articulo que reproduce Clwrw~Ro- en la 
ediaon del popuiar LIrtirr Drinio del dia 19 de este mes de abril. 
!Hermosas frases, brillante estilo ... (como que Cervantes lleva de 
la mauo a su autor), y mejores deseos! 

A la verdad que causa honda pena ver que por falta de aigunos 
d e s  y por sobra de indolenaa sigan deteriorandose nuestros me- 
jores monumentos, los mas historicos por cierto de las Antillas y de 
la America toda. 

El audadano minism de lo Interior y Policia, Lic. Manuel 
Lamarche Garda, estwo bien inspirado coando m su Memoria 
presentada el 27 de febrero de este aiio al audadano presidente 
de la Republica, le decia ... •áno creo necesario pediros trateis de 
que en la proxima Ley de Gastos Publicos, sea consignada algu- 
na suma para la mwervurion y npirrucidn de los templos catolicos 
existentes.. .* 

jhes ya lo creo! El Lic. Lamarche Garua, hombre pdctico, 
pe t rado de los sentimientos religiosos de la inmensa mayoria de 
nuestro pueblo, e inspirado, ademas, en ideas de bien y de cultura, 
abga porque se conserven y reparen los templos cat6licos aun en 

Publicada m el seudonimo de MN J. Muaus. (Nota del editor). 
* Sniddmimo de Aristides Gurli Goma (1863-1917). Lo UE%, mm omr p- 

blicacionrs, en El T*, El N~unio -, Lirdn I)*M y L Cuno & A d -  
riur. Tambien e-bio mn onos seudonimos, enm dos Fiw CnrciiNu>au~o, 
S ~ F +  C~LABOBADOR y FRAY C ~ ~ A L L W O .  (Nota del editor). 
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pie, reveladores, no solo de la piedad de los hijos de la Primada, 
sino de arte y de suntuosidad arquitectonica, de grandiosidad 
histori m... <Cree FRAY CIRCUNLOQUIO que con dos o tres pesos 
que se recolectan semanalmente entre algunos dmtos,  habra lo 
suficiente para atender al culto, y a mas a las reparaciones de un 
templo grandioso que desde hace no se sabe cuantos anos medio 
se lo arreglo? 

Hace mas de 20 anos -durante la presidencia del Dr. Merifio, 
momento que se aprovecho para realizar algo que perdura en el 
susodicho templo- nada se ha hecho. Las puertas piden a gritos 
un buen carpintero ... Por mas entusiasmo que anima a la Curia, 
puedo asegurar que con los centavos que se recogen los sabados 
absolutamente nada se puede hacer. 

Ahi, en ese templo todo esta por llevarse a termino: el techo, el 
pasillo entre el presbiterio y la sacristia, las bovedas, et sic coete- 
ris. .. Es inutil seguir apuntando las reparaciones que hay que hacer, 
tanto en ese templo como en o m  muchos edificios de la primera 
ciudad que descubriera el insigne genoves. 

No basta senalar imperfecciones (lo que es mucho) sino indicar 
el modo de remediarlas FRAY CIRCUNLOQUIO, que es un creyente 
de esos fervorosos a conciencia, que sabe adonde va y que nada 
tiene de m e k m ,  anda a la busca de que se conserve lo que merece 
conservarse, de que perdure lo que naturalmente ha de vivir. 

Las iglesias, aqui en la Republica, tenian sus rentas que la piedad 
de nuestros mayores les habia proporcionado. Con esas rentas se 
atendia al culto, a la conservacion de los templos y a la remunera- 
cion de los que en ellos servian. Por esta o esotra razon, esas rentas 
no existen, mas ahi estan los templos y es indispensable conservar- 
los... Pues a hacer lo que se hace en todas partes, aun en aquellos 
paises que, como en Francia, no existen y convenios, o conmdatm 
con la Iglesia: se crean juntas culturales, o como se las quiera lla- 
mar, las cuales juntas compuestas de uno o dos comisionados del 
Ministerio de Fomento, del director de Obras Publicas, de algunos 
arquitectos o ingenieros, de una representacion del municipio y 
de acuerdo con el Prelado, indagan y estudian los medios mas a 



proposito para reparar los desperfectos que el tiempo ocasione en 
dichos edificios, distribuyen equitativamente y segun las necesida- 
des perentorias los fondos que administren y de los cuales se dara 
cuenta a quien corresponda. 

Estoy seguro de que el gobierno uances no permitira jamas por 
muy irreligioso que sea que se desplome el templo de Notre Dame, 
se deteriore la Catedral de Reirns, o deje de reponerse uno tan solo 
de los cristales de la Santa Capilla. 

;Y cuanto no gastara el Gobierno americano en la conservacion 
y embellecimiento del Capitolio de Washington! 

Ojala que fuera atendido el ministro Lamarche y se organizara, 
de acuerdo con el progresista minisno de Fomenm y el director de 
Obras Publicas, una junta analoga a la indicada. 

De ese modo si obtendria su buen intento FRAN CIRCUNLOQUIO, 
y hasta podria darsele despacho de lirmrirido a cualquier Evangelis- 
ta, aunque se llame Lucas. 

LUdi>Dkio, 
1 de mayo de 1906. 





OBRAS DEL PADRE MERINO 

Dos o mas veces hemos tenido ocasion de escribir acerca de la 
personalidad ilustre del Dr. Fernando Arturo de Merino, maestro 
de dos generaciones, e insigne arzobispo de Santo Domingo. 

Discipulos y admiradores se congregaron un dia para rendir 
homenaje de admiracion a quien, por sus triunfos, se habia hecho 
acreedor al respeto de sus conciudadanos. Dos obras, ricas por el 
fondo y por la forma; dos libros, representativos de la cultura patria; 
dos volumenes en los cuales palpita, resuena y fulgura la prodigiosa 
inteligencia del eximio varon, van proclamando la gloria altisima 
del mas saliente de nuestros contemporaneos, del mas austero de 
nuestros hombres de pensamiento. 

Todo le fue propicio para conseguir un nombre ilustre. De 
Gladstone tiene la majestuosa prestancia, la map'fica complexion 
fisica, herida desgraciadamente, en estos ultimos anos, por cruel 
dolencia; de Bismarck la inflexibilidad del aiterio, hecho como de 
oro fundido, duro y recio al modo de una hoja que ni se dobla ni 
se parte; de Julio Ii y Leon X, el culto del arte, amplio y esplendi- 
do como la naturaleza infinita; de los gloriosos hijos de Espana la 
nobleza e hidalguia, y de mi tierra el varonil despego por todo lo 
que con la gloria no va unido. (!Y eso que han menguado mucho 
los caracteres!) 
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Porque si es verdad que •áde& de ellos, de los grandes de la 
historia, vendran los vendimiadores*, cerca de estos, para castigo 
y sancion de los menguados, apareceran los que, implacablemente, 
sabran de las supremas reivindicaciones. 

Monsenor de Merino es un magnifico esaitor y un orador in- 
comparable. Mis recuerdos son de la adolescencia. Entonces igno- 
raba cuanto valia aquel coloso de la mbuna. 

Una tarde, en solemne recogimiento, se colocaban sobre un 
altar levantado en medio a la nave c e n d  de nuestra grandiosa 
Catedral, las@ cenizas & un beroe muerto lejos de la pama que 
contribuyera poderosamente a crear. 

Augusto silencio reino en instante. Todas las miradas conver- 
gieron a un solo lugar. Mis ojos se fueron tambien iras quien, do- 
minando la muchedumbre con un gesto imponente, anunciaba su 
proximo triunfo. 

Han conido veintiun anos, desde aquella tarde inolvidable. 
Cincuenta y dos tenia el. Alto, robusto, sin la grasa ascosa de 

los abundantes de tejidos adiposos, los ojos de un azul profundo, 
pero escmtadores ... diriase que sondeadores de abismos, pleno 
de gracia el continente; la frente no muy abultada y ancha, y la 
cabeza reclamando un medallon como por Benvenuto Cellini 
cincelado. 

Voc mibi ... fueron las primeras palabras que salieron de los 
labios del maradoso d s t a .  Y Duarte inmadado, y Sanchez el 
martir del Cercado, y los proceres y los h h e s ,  pararonseles delan- 
te para decir de su obra no igualada. 

Esa oracion no ha sido ni acaso lo sera en mucho tiempo emu- 
lada. Puso en ella toda su alma, y recogio -para que no fuese jamas 
olvidada- fragmentos no escritos de la vieja epopeya nacional.. . 

La obra del padre Merino no es para juzgada a la ligera. La in- 
telectualidad de que podemos ufanamos no es tanta que podamos 
envanecemos de ella. 



ZPscPndil ha habido que le ha calificado de vubabm, sin jlig4 
medula N enjundia. !Cosas de la tierra! 
Nos pagamos mas de teaio1ogios i n a - i  hicsiudes, 

que del d o r  sustancial y hondo de una obra de aencia o de arte. 
El subsuelo, que no es solo de las capas temstres, debe bwuw 

se tambiCn en las profnndidades del pensamiento. Un majadero, 
lector asiduo de la literatura spenariana, ante ignaros dumnms 
esta capaatado para poner catedra de sabio con solo repetir cuanto 
el maem enseno. 

Aqui nadie lee; y la mayoria de los que tai hacen terminan por 
no darse cuenta del acto que realizan. Por eso, sin duda, se entre- 
gan a conclusiones dogmaticas sobre el valor aendfico o literario 
de determinados esaimres. 

De ahi que los osados tomen plaza de sabios, de aiticos emi- 
nentes, de pensadores de aim coauno. 

Para algunos el Dr. Menno no pasa de ser un verbalisa; un 
paisador que ignora los grandes problema3 que agitan a la sde- 
dad contemporanea, un buen predicador que no ha maspuesto los 
lindes de la Edad Media ... 

Prerrogativas son de la ignorancia estos desahogos. ~Quien es 
capaz de detenerla redro de lo sagrado? 

La labor del eminente mitrado -no comprendida m& en los 
dos volumenes que discipulos y admiradores han publicado m estos 
dias- vislumbrase m ellos. Copiosa docuina, vigorosa mentnlidad, 
iasue asombroso, vese en esos libros. 

Desde aquellos primaverales dias de Ir juventud, cuando ha- 
blaba de la mision del sacerdote, hasta el momento en que pedia 
para el e m o  viajm un sitio en que no iuese patiirb.do por los 
envidiosos de la glda, el mefio eterno del Primer Almirante todo 
es prodigioso. 

Es de ley poner en tela de duda ia obm de los que nos han 
precedido. O devotos incondicionales, o negad- de m puj- 



y d o .  No sabemos del justo medio. Los tenninos absolutos 
llenaron nuestros deseos. Sabios o ignorantes, les llamamos al 
momento y punto que nos exigieron el voto de nuestro juicio. De 
ahi que nos alejaramos de la verdad sin saberlo. De ahi errores y 
torpezas. 

Prinape de la Iglesia y de las leuas, a haber nacido en Roma en 
los dias del Rrnrcanimm, cuando eran protectora del arte Julio 11 y 
Leon X, y brillaban, Miguel Angel, y -Rafael, y Benvenuto cell i i ,  
y tantos otros genios artistas, la palabra fulgurante del ilustre com- 
paaiao hubiera alcanzado un lugar entre los que por sus meritos 
abrieron senda luminosa a los dominadores de la palabra. 

Tnbuno excelso y maestro sin rival, ni nm, emulos, ni se ve a 
quienes sustituyan con ventaja 

Privilegio de la palabra y de la accion. 
Como se ha visto, hemos seguido la labor del literatwrtist8, y 

nos detuvimos en ella. La que el realizara en lo que a la politica se 
refiere y en la que actuo d-te treinta anos, toda eua pertenece 
a la Historia. 

jAguardemos el fauo que ella pronuncie! 

Tres fPses -todas brillantes- tiene la personaiidad del padre 
Merino. Las vemos en el maestro, en el orador y en el literato. 

A la desaparici6n de la s o b d a  de Espana en esta parte de 
la isla, un hombre de grandes vuelos intelectuales, que habia aco- 
piado una parte importantisima de la cultura de su tpoca; que ha- 
bia seguido el p'wcr(z de la nimfia desde sus remotos origenes 
acompanado de Platon y de Mstoteles, a la manera que Dame 
Alighieri encontraba en el poeta mantuano su inseparable guia, 
hasta compenetrarse con las supremas sintesis reveladas por la es- 
cuela aleiana; en una palabra,-el doctor Rodriguez, descubrio en 
el joven desconocido discipulo un vigoroso intelecto capaz de no 
dejar interrumpida la obra por 61 iniciada. 



Si fuCramos a seguir el procedimiento impuesto por la afaet 
modema, que consiste en estudinr el medio y los muitiples factor*, 
que e n ~ n n ,  por modo decisivo, en todo hecho que se cumple, m 
todo acm que se realiza, bien sea por un individuo, bien sea por la 
colectividad, o por mejor decir, por quien este en aptitud de abar- 
car el sentido de todo un pueblo; entonces nuesan labor seria muy 
dinal, porque necesitariamos estudiar todo un periodo m el cual 
mdrInmos que examinar la parte positiva y negativa de lo que con- 
tribuyo a hacer que se estimara 91 o cual obra como la d t a n t e  
del momento historico en que ella se produjo. 

Espana se convencio de la posibilidad de sojuzgar el pueblo 
que aclamaba su independenaa; Haiti, despues de as tentativas 
infructuosas, penso en que no existian dificultades para ejercer 
una hegemonia practica y eficaz sobre todo el territorio que ocu- 
pan actualmente las dos republicas. Pretendio ce.rrar con doble 
llave la unidad; puso silenao en los labios de los que en 1824 
protestaban de una soberania que era rechazada por el sentimien- 
to naaonal. Y Nuiiez de Clceres, como carecia de las previsiones 
del estadista, dejaba su obra de 1821 a merced de lo que pudiera 
suceder.. . 

En rebusca consciente, m nndliss hecho sin ligereza, se pal- 
pa que hubo un cerrar de ojos incomprensible: los que dominan 
procurui convencer a los dominicanos que nada tiene un d o r  
mas positim que desconocer las verdades que despiertan Ins inteli- 
genaas... @ n o  que esa es la nio9offi de los opresores! Mas, 
podd ello conseguir con el empleo de la fuema? Nunca. LP verdad 
es luz, y se abre paso a pesar de todos los obsrdculos. Los tirPnils, 
v m p  de donde como no descpnsan sobre base de justi- 
aa, aurcen de potencinlidad interna poderosa y arrolladora, que se 
fundamentan por si mismas y no necesitan de d d e s  elementos 
para munfar. 

Surgio el padre Merino en momentos dignos de 40. Bagv 
mandaba cuando e l  tenia once anos. Y la deslumbrante hora de la 
Independencia le sorprendi6 en el iastnnte en que meditaba mbn 
kasnrinnr&hsanunru<hd. 



Para la lucha vino preparado; y llam6 asi a quienes perseguian 
un ideal: el ideal de paaia y libertad. En aquellos dias cuando, to- 
davia adolescente, se acercaban a 61 para decirle que la republica 
necesitaba del desinter& de todos, Cl clamaba: de nosotros es la 
victoria. 

le seguian entonces? 
Le segdan Benito Pina, Tejera, Jost Francisco Pichado, m 

virtuoso como sabio, latinista consumado, y magnifico conocedor 
de la historia; Jose Joaquin PCrez, iirico incomparable; Rodriguez 
Objio, inteligencia y caracter; Juan Bautista Zafra, el que fue a bus- 
car en los modelos antiguos la resonante voz de Ciceron. la noble 
y majestuosa frase de TAcito, y de los nibunos de la Convencion 
el verbo grave y fustigador; de Francisco Gregorio Billini, el mas 
desinteresado de nuestros republicas, de Federico Hem'quez y 
Carvajal, el periodista infatigable. mbuno valeroso e incansable; y 
de los ultimos discipulos, porque lo han sido en el tiempo, y se Ila- 
man Macbado, Font Bernard, muerto a destiempo y que era todo 
un cerebro -los Otero, Lamarche, Nolasco, Morales Languasn,, 
Santaman'a, Spignolio, Castellanos, Troncoso de la Concha y otros 
muchos que, como representativos de la cultura pama, dicen del 
valer del mrruzro. 

Es el magisterio sacerdocio, y el doctor Merino, a toda hora 
y en todo momento -aun m los dias nublados de la expamaaon- 
tuvo discipulos. 

A la manera del apostol de las p t e s ,  ensenar, ha sido en 61 
devocion y culto. 

Dmfz mmus ptu, es lema de su escudo; y los grandes abne- 
gados de la ensefianza, sean de la religi6n que fueren, siempre han 
merecido sus alabanzas. 

:No es verdad que a.u se obtiene un nombre imperecedero, y 
se obliga a acallar las pasiones, y se consiguen las victorias que no 
alborotan pero que no pasan cmno h &a que bye? 



Lacordaire, el P. Felix y Didon, herederos directos de Bossuet 
Mandon y Bordaloux, hubieran oido con agrado la palabra elo- 
cuentisima de nuesuo compatriao. El orador, en estos paises -da- 
dos a lo que deslumbra, a lo que produce un efecto momentaneo 
y pasaje- es olvidado tan pronto como ceso el entusiasmo del 
momento en que la frase fogosa y caldeada de quien habla se pier- 
de en el espacio. Son resonancias que no trascienden: son frases, 
repetimos, que no tienen mas valor que el del instante en que se 
pronuncian. 

Orador es el que subyuga y convence; el que, desde la tribuna, 
cual un profeta, vaticha los sucesos que han de realizarse en lo 
porvenir. El orador no es el palabrero insustancial, hojarascoso y 
hueco que amontona mmrtrnulr & pabbrm sin dejar algo que per- 
dure, algo que ha de vivir, porque supo interpretar el sentimiento 
colectivo, el estado de alma de la sociedad de que el forma parte. 

Y asi como el poeta -e1 vate- de los antiguos no era el que rima- 
ba con justeza puramente formal, sino quien adivinaba y anunciaba 
cuanto estaba oculto para los demas; de igual modo el orador no es 
el simple buscakr de frases, el brillante colorista de la palabra, el 
que con un gesto oportuno conmueve un auditorio impresionable. 
Ciceron surgio para decir a Roma que la decadencia la invadiria 
despues de una grandeza hasta entonces no igualada. Y el orador 
griego columbro la caida de la Atenas del Arte imperecedero. 

El padre Merino adivino tambien nuestras desdichas presentes. 
El egoismo, como caracteristica del alma nacional, nos ha alejado 
siempre de la posesion de los ideales de redencion anhelados por la 
mayoria de las naciones. 

La obra total de nuesw compatriota es una fuente copiosa de 
ensenanza, no tanto por la admirable unidad y robustez del esfuerzo 
mental gallardamente expuesto en diversos y solemnes momentos 



de nuestra tormentosa historia, sino por lo mucho que tiene de 
pdsora ,  y nunca sobre todo tan valiosa como cuando nos anuncia 
las grandes desventuras de la Patria.. . 

Corre como valedera la opinion de que la literatura es cosa que 
cambia de dia en dia; que el mejor escritor ser4 aquel que exprese 
pcnsamimm nuevar m- nunwr; que V i o  con d o  y haber 
escrito la En&, y Horacio sus das ,  y Lucrecio, sus portentosas 
descripciones de la naturaleza y Ovidio sus incomparables elegias, 
no fueron, mas ni menos que unos de tantos, pacientes escritores 
que si han obtenido alguna celebridad, eUo se debe a la obra del 
tiempo, nunca a un valor real y positivo, tanm mas que ahora se 
esaibe muy refinadamente, muy complejamen te... 

Da gusto oir a los caballeros del modernismo o del gongdsmo, 
que es igual. ignorantes en absoluto de la fecunda labor realizada 
por los ingenios que florecieron en los siglos xv y m, ni la estudian 
y mucho menos la admiran. 

Les arredra la magnitud de la empresa; y fieles% su aedo miran 
de soslayo a los que se detienen reverentes ante la grnndaa de los 
que fueron soles por la pujanza de su verbo ... 

Yo veo m Ruben Dario, por ejemplo, un gran vocalizador s i  se 
me permite la expresion- que hace escalas cromaticas con la lengua 
castellana, que descoyunta, con arte y gracia, aunque parezca para- 
dojico, nuestra inflexible sintaxis; que escribe versos que se confun- 
den con la prosa.. . todo eso lo reconozco y hasta lo acepto, porque 
Ruben Dario sugiere algo, do &se, como se dice en lengua toscana, 
pero que quien ni sabe escribir ni tampoco puisnr, abomine de los 
maestros, llamense Lope de Vega, Calderon, Shakespeare, Molie- 
re, Tirteo y otros de igual fuerza creadora, eso no me pana bien, 
ni mucho menos. 

No me a t m  a apuntar ideas absolutas, no obstante que casi se 
puede afirmar que la literatura es siempre efecto, nunca causa, vale 



decir, que es indispensable que exista algo creado ya para entonces 
darle forma a lo que vimos con nuestros ojos o palpamos con nues- 
tro entendimiento. 

@u6 es lo que constituye un verdadero Literato? $era la for- 
ma? {Sera tal vez el amontonamiento de palabras y frases? 
hemos de buscarlo en el escritor que por su cultura y alteza de 
pensamiento abarca forma y fondo, esto es, sabe demostramos que 
escribe bien al propio tiempo que pmeba que piensa mejor? 

La literatura q u e  es arte compleja y dificil- no ha sido para 
el padre Medio un pasatiempo, sino labor perse-verante, estudio 
serio y hondo, combinacion de la hermosura de los senetos de la 
lengua con la grandiosidad del pensamiento. .. 

El padre Medio es un literato, en la acepci6n elevada del vo- 
cablo. Su prosa tiene las sonondades rotundas de Mondvo, sin los 
violentos arca'smos que esmaltan las obras del insigne ecuatoriano, 
y aquella intrinseca grandilocuencia de los que llevan en el cerebro 
ideas, muchas ideas. 

Como de manantial inagotable, fluye la opulenta prosa del 
eminente mitrado. Tempestuosa unas veces, solemne siempre, ora 
nos recuerda la austera independencia de Mariana, ora la palabra 
serena del Tacito de la lengua castellana: la del egregio e impasible 
Mendoza. 

Listin Diario, 1 S de mayo 
y 2 de junio de 1906. 





La escena pasa en un saloncito el cual no revela riqueza, 
sino un bienestar de personas acomodadas. 

Mi esposo esta en perenne lucha con las realidades de la vida. 
Taciturno unas veces, otras aparentando una alegria que no sale 
del alma; sus vigilias atormentan profundamente mi corazon... El 
es bueno; el quiere ser bueno. Persigue, cual los abnegados que 
la Iglesia llevo a los altares, aquella pureza, aquella santidad es- 
piritual, que, en inflorescencia deliciosa, olvida las rebeldias de la 
carne para entregarse al regocijo de las cosas que vienen de cielo y 
al cielo lo vuelven ... lo recuerdo muy bien. Un dia, arrebujados los 
dos en sendas mantas, cuando la lluvia caia copiosa, abundante, sin 
intennitencias y descargas electricas, en resonancia pavorosa, po- 
nian miedo en nuestros animos, el me decia: todo se conjura contra 
nosotros los humanos dudan de nuestras desdichas, y la'naturaleza 
con implacabilidades de madrastra quiere asustarnos cmelmente. 
Me dijo entonces de sus amarguras y rebeldias. Y cuando en sus 
ojos vi toda su desvenhlra, y cuando en sus movimientos me di 
cuenta de todo lo que el padecia.. . alla en lo intimo experimente 
una sensacion inexplicable, un dolor que fue dilatandose por todo 
mi ser. La noche se acercada. El crepusculo sonoliento de la tarde 
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iba adelantBndose; y al traves de las sombras pude contemplar la 
honda msteza del amor de mis amores.. . No brotaban flores ni las 
flores de mi entusiasmo. 

Los pajaros no decian de la santidad de sus anhelos, y la calen- 
twienta hora que aviva y despierta los sentidos paso hgazmente. .. 
La noche es triste. La claridad de las estrellas se apaga; esfumase la 
tibia luz de la mendicante Luna. ;Todo lo palido muere prematura- 
mente! Mi esposo es bueno; quiere ser bueno. Pienso, a veces, que 
lecturas constantes le han modificado el caracter. Ora se entrega, 
con entusiasmo febril, a lo que produjeron Fray Luis de Granada, 
el maravilloso mistico, o la Doctora incomparable; ora a los que 
profesaron la domina del eclecticismo religioso: cree, mas rechaza 
que se le obligue a creer. 

La noche tenia lobregueces espantables. Oscuridad tenebrosa. 
Los que pasaban embozados en largas capas, se nos revelaban fi- 
guras que nos llenaban de angustia indecible. Tonante y mgiente 
la mar cercana; el hieno colerico, y la luz rojiza de los relampagos 
rasgando la virginidad de la tiniebla. 

 por que o c u l ~  el rosti0 entre las manos?, le preguntaba. 
{Acaso tienes miedo? {No alcanzas a ver que el cielo se tachona- - - 
ra de estrellas encendidas, y que la Luna aparecera escoltada por 
a d e s  v ondulantes nubes? No; no es la noche de tormenta la que 
lleva miedo a mi anima mste, me replico el. Es que medito sobre el 
porvenir incierto. Es que han muerto todos los ideales. Solo con- 
templo sepultureros de la Esperanza. Cavada esta la fosa adonde 
han de enterrar ia fe confortadora. 

El dia de la resurreccion no llegara nunca, porque rodaron al 
abismo insondable los ensuenos. Los que creyeron que la Vida era 
una milicia constante, palpan hoy la abominacion de la desolacion, 



y en vez de himnos aiunfaies entonan cantos de muerte. Va la ca- 
ravana silenciosa en busca de un refugio doliente: el refugio del 
olvido inacabable. No tengo miedo al retumbar del meno, ni a la 
tenebrosidad de la noche, ni al rayo que mata, ni a la sombra espesa 
que envuelve la ciudad ... mas si tengo miedo a los hombres de los 
cuales ha huido, espantada y despavorida como si la persiguieran 
infernales furias, la divina Caridad. En brotes de amor surgieron un 
dia las santas creenaas. Dios, la Pama y la Libertad alentaron otros 
hombres que parecian de otros puebl os... y en un map'fim gesto 
volvio el rosw y continu6 meditando.. . Twe un momento en que 
se me oprimio el corazon al pensar que no me queria; despues me 
persuadi de que es posible existan en un mismo ser dos amores que 
no se repugnan, que no se rechazan: el amor de la esposa y el amor 
de la Pama ... 

Y es que 61 suefia todavfa. 

AnunMdor, 
23 de junio de 1906. 





16 DE AGOSTO" 

Nos agrada tanto lo convenaonal, que aun los austeros del pa- 
triotismo creen en la mentira de que este sentimiento existe en el 
pueblo dominicano. 

La persistente voluntad del alma griega, la firme resolucion de 
Polonia; la estupenda energia de los hungaros; la sabia direccion 
en la defensa de una raza en el pais haitiano; son manifestaciones 
poco vigorosas -en el sentir de algunos- de lo que es y representa 
la protesta contra toda dorninaaon de nuesw pueblo. 

Sin embargo, el patriotismo quisqueyano, por mas que duela, 
ignoro siempre en que consistia este ideal de los fuertes... 

A veces declaro, sin escrupulo, que careciamos de las condiuo- 
nes organicas para ser un pueblo libre, en ocasiones, se creyo que 
seriamos felices al amparo de una nacion poderosa. .. 

Siempre nos faito aquella fe interior de quienes pensaron que 
lo podian todo. 

*Yo he alzado el velo y mirado*, y he visto a este vocingiero 
espantarse cuando se dijo que el numero de los vendimiadores era 
infinito, y que nunca se acendro en los corazones el santo amor de 
la Patria, y que se corrio apresmdamente a entregarse a la antigua 
metropoli en la hora abominable de un miedo ignorado, y, mas 
tarde, se dio sin condiciones a un pueblo que busca la hegemonia 
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de todo un continente, y se quiso -yo lo se- m un momento de 
demencia, niosdo cundio el miedo, que otro pueblo castigase a los 
hijos de la tierra, a los herederos de Caonabo y Guuionex. 

El pauiotismo es reflexion y grandeza espiritual. Es consagrarse 
a la defensa de la t i a  en donde se nacio, y defenderla contra todo 
y contni todos.. . El paaiotismo ha de arropar el alma nacional para 
poder prorrumpir, como el vigilante centinela; 

iAlelta d! 
Mas es necesario, para vivir aferrados a una bandera, poder 

exclamar: 
El derecho nos ampara, y es la justicia el e d o  que nos protege. 



-HA 1 MUERTO! 

Dr. Fernando A. de Merino 

Extinguiose la llama que ilumino con sus resplandores una le- 
gion de disapulos agradecidos. 

El verbo austero del maestro flotara en todas las conaenaas, y 
dira a las generaciones que se sucedan de la incomparable labor del 
ilusme desaparecido. 

Y aunque era de humilde linaje, se a26 para ganar un nombre 
merecido en la historia de su patria. Adolescente aun, en empenos 
admirables, a fuerza de ingenio y de caracter, se adelanto a sus co- 
tendneos para significarse como el primero en aquella generacion 
que en el discurso de los tiempos habia de actuar en los sucesos 
heroicos de que fue mas luego teatro esta nacionalidad antillama. 
De la Republica es esa gloria. 

Por vestir el habito del lerrita, a pesar de su acentuacion en las 
culminantes horas de transiciones inesperadas, diriase de la impo- 
sibilidad de llenar con su nombre periodo de la tierra que le vio 
nacer. 

Sin embargo, en sus manos estuvo la suerte de la Repbblica. 
Bastasele ladearse a tal o cual banderia, o inclinarse en esta o en 
esoua orientacion para cambiar, por completo, los destinos del 
pais. El politico lo pudo todo en un momento. Existen hombres 
capaces de transformar, aunque sea momentaneamente, los rumbos 
de un pueblo uen incertidumbre de juventud*. Son privilegiados 
que nacen en los dias de las grandes revoluciones, como Napoleon, 



o como Cavour, o surgen en un medio mas esuecho, con menos 
problemas a que atender, y entonces se llaman. Santana, Baez y 
Merino. 

Quien sabe si por tradiciones de familia, acaso por lecturas que 
se grabaron en la juventud, yo jam6s tuve simpadas por el politico.. . 

Era un dia domingo. Me acerque a la habitacion en donde se . 

hallaba postrado el eminente enfermo. Volvi con el pensamiento a 
los tiempos pasados; puse delante de mi los recuerdos de mi adoles- 
cencia, en la cual hubo alboradas, ensuenos de gloria, presunciones 
de munfos inacabables. 

Del coloso, invadido por la anemia, ya no quedaba sino la arma- 
zon. El grande hombre, se despedia de discipulos y amigos. 

*Dejadme ir•â, eran las palabras que se escuchaban de sus la- 
bios. iY se fue! 

La noche, con su manto de sombras, anunciaba la partida del 
formidable anciano. El espectro de la muerte le azotaba con sus 
negras alas. En el contiguo aposento se percibian sollozos y alguna 
que oua vos pidiendo al Dios de las misericordias infinitas que le 
acogiera en su santo reino. 

Silencio pavoroso reino un instante en la alcoba medio oscura. 
Con pasos vacilantes iban a la miste mansion quienes decian esta 
balbuciente plegaria: !Duerme! !Duerme! 

Lirtin Diano, 
21 de agosto de 1906. 



Me decia un amigo a quien siempre he distinguido por su sin- 
ceridad y honradez de pensamiento, una tarde en que dialogaba- 
mos sobre cosas serias; cual era mi modo de pensar al respecto de 
la politica de aqui y de alla, desde luego, dentro de estos pueblos 
internopicales. 

Entendi, en el primer momento, que me comprometia a ex- 
ponerle un criterio que abarcase todas las cuestiones de indole 
nacional pendientes de una solucion cientifica apartada de todo 
exclusivismo sectario.. . 

Conocio el, a poco de comenzar mi discurso, que no habia 
comprendido el alcance de su pregunta. 

Tc pregunto, me dijo con vivacidad, cual seria tu iinea de con- 
ducta.a la hora en que te plantearan la siguiente cuestion: teres 
pmdario de M., de E, de S., o de quien? 

Mudo me quede ante semejante interrogacion. cY, como no? 
Estaba delante de un hombre superior, al menos, como a tal le 
tenia. De sus manos habia recibido los ultimos y mejores libros 
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que proclamaban la verdad en materia de gobierno. Gmpbiez 
Wmd, eran los maestros. Alli no se hablaba de los hombres -can- 
tidades intinitesimales, cuasi nulas-, cuando se les compara con 
los principios generadores o impulsores de la grandeza de los 
pueblos. 

El pmsv de un individuo cuaiquiera -asi sea el de una inte- 
lemalidad superior, de esas que se confunden con el @o, jamas 
alcanzara a andar lavWi611 colectivp, quiere decir, el pensar de mu- 
chas inteligencias de muchos cerebros unidos aunque por vinculo 
invisible- al proposito de obtener ventura para la paaia, garantia 
para los que la sirven, rrspeto para los buenos y autoridad para los 
que saben defenderla. 

El dialogo d t i c o  mmin6, porque cerraba el, mi amigo, el 
libro del gran sociologo consagrado en esos dias por el aplauso 
unmasal. 

h u d e m o s  n u m  convawcibn, ingsa al dia siguiente con 
el nn de conocer toda la trascendencia de su pensamiento. 

Te p q m t e  y e r  -me dijo con mucha seriedad- cuai de los 
hombres que han sonado, suenan y sonaran en la republica, goza 
de todas tus simpadas. Mas claro: puesm tu a escoger, quien 
prefieres, a M., a E o a S.? Mas claro todavia: <eres Francisquita de 
Franco, Miguelista de Miguel, o Agustino de Agusdn? 

jComo no salia de un asombro comprensible enue personas 
capaces de dame exacta cuenta de lo que es y significa el ser de 
razon, y, consiguientemente, de responsabilidad ante si propio y 
ante la historia, el pretendio desvanecer en mi todo esmipulo para 
naciones pobladaspor otras inteligencias, y no para los habita& 
de esta Andia que experimento la desventura de ser descubierta en 



Aqui, insistio e l  con crueldad de esdptico, no enconmmn loa 
audaces conquistadoma europeos otra cosa que una islP pobre a 
proposito para un presidio incomunicado, con audiencia de juris- 
diccion dilatada, con magistrados famelicos, en espera d d  situado 
que les enviara la tierra opulenta de los aztecas... 

Como ni conoces todo el proceso de la conquista, y cowces 
tambien esotro proceso de nuestras evoluciones politicas, ora como 
colonos ora como ndcpnrdimm, silencio detalles que, a decir vu- 
dad, bien merecen ser recordados para edificacion de ilusos y buen 
gobierno de los que todavia esperan un glorioso porvenir. 

Adivino ahora tu pensamiento, y soy yo quien se asombra ante 
tu infinita candidez. Candido es quien piensa que se ha llegado 
en la Republica a aquel grado de civilizacion compatible con los 
progresos que ella m e  consigo. En el fondo de toda cuestion tras- 
cendental (sere 6iosofo por un minuto) se encuentra nunca, en po- 
tencia, sino manifiesta, la verdad perseguida. Es propio de pueblos 
sin uadiciones ver un peligro en cualesquiera manifestaciones por 
timidas que ellas sean. Pero ello se revela por modo mas ostensible 
en las sociedades incipientes.. . Tu sabes muy bien que detennina- 
das creencias, detenninadas orientaciones juzgadas las mas de las 
veces como revolucionarias, como desquiciadoras de un orden so- 
cial ya preestablecido, encuentran, como es logico, inconvenientes 
y dificultades. no solo para exigir que se las considere cual verdades 
comprobadas por la experiencia, sino para senalar rumbos, para 
fijar puntos de vista. He podido escapar a la influencia de los Libros 
que estudio y analizo, escritos para o w s  medios -medios adecua- 
damente preparados por sucesivas evoluciones- y he alcanzado, 
co~lsecuenaalmente, mantenerme a distancia de lo que es sueno 
aqui, aunque en otm parte haya pasado ya a la categoria de lo no 
discutible. 

En otros terminos cada sociedad, segun el grado de adelanto 
que ha obtenido exige el cambio de cuanto fue la aspiracion ideal 
de una hora de su historia. La colectividad, como el hombre aisla- 
do, aspira a la posesion de lo que estima ha de ser el desidera~m 
de su felicidad futura. Es ley de la humanidad coaseguir la mayor 
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suma de bienestar posible empleando la menor cantidad de mbajo, 
la menor suma de esfuerzos. Esto es axiomitico. Tu has intemrem- 
do mal mis intenciones. Yo he podido sondear tu corazon, al propio 
tiempo que descubrir la perplejidad de tu conciencia... 

Acdso has creido que soy un farsante, un hombre sin fe, que se 
acomoda a todo; mas puedo decirte que estas en un error. La ver- 
dad es para mi lo unico que puede salvar a las naciones. La mentira 
es la valvula de escape del engano pero eso no dura sino el tiempo 
necesario para que se conozca por la mayoria. Y esta descubre bien 
pronto la mala fe de quienes tratan de embarcarla. iTe has fijado 
en ese hombre? No ha estudiado jamas. Con soberbia primitiva, 
viene y dice que es tal y como le juzgan los demas, y, sin embargo, 
tiene las aspiraciones de cuantos alcanzaron un nombre a fuerza 
de saber. de mandes meditaciones.. . Un dia tuvo la WNd de no - - 
negarles el agua y el fuego a los buenos, a los que se levantaron para 
ser grandes en la posteridad a pesar de las veleidades propias de los 
humanos. Gustale que le m e r d e n  sus gtnero~as tm-imez; pero no 
esta demas que se sepa que no es inefable deliquio el alma batalla- 
dora cuando obtiene positivo triunfo. sino por vano alarde de una 
victoria, asi no responda a un supremo ideal de justicia. 

Humildemente le escucbt. De mi amigo, solo puede brotar la 
verdad, pense yo. Su convencimiento a para mi alma un rayo de 
luz inextinguible; mas mi corazon, lleno de turbaciones, se pregun- 
to: dicho toda la verdad? 

-Sin embargo, no pude, despues de una larga pausa, dejar de 
interrumpir el silencio que envolvia la habitacion en que nos en- 
contrabamos, y le observe: <Como es posible tal cambio, tal reti- 
ficacion del juicio? No es cierto que hace muy poms dias pensabas 
de muy distinto modo al de que hoy blasonas? 

-Si, me replico 61. Como hombre sinceramente convencido, 
yo no me fijo en las palabras, a semejanza de esos tomadim que 
todos conocemos, de esos que no cambian de opinion en fuem de 



un examen interior, en virtud de un estudio hondo y serio de las 
teorias que en una hora pudieron imponerse al entendimiento, sino 
que se fijaron en el meior resultado del volver cura en el sentido de 
obtener mayores resultados o beneficios. Dicho en romance claro, 
hay que pescar, que el rio no ofrece dificultades. 

Mas asombrado aun, no acerte sino a decirle: no me a u m  a 
dudar de tu buena fe; pero si tengo miedo de llegar a ponerme de 
acuerdo contigo. 

-No, amigo mio: aprende a conocer el pais en que vives y no 
quieras llamarte a engano, como tantas veces. 

No soy ilogico, al menos frente a ti. son Andres Julio 
Montolio y tu una y carne, o como lo fueron Figaro y Mariano 
Jose de Larra? Yo siempre entendi que el periodista citado era un 
hombre de estudios, y, por lo mismo, perseguia un ideal que estaba 
fuera y por cima de los hombres. El me demostro que era posible 
alcanzar lo que vislumbraba un pueblo atormentado por la duda, 
pero a su tiempo y sazon, frase que escocio a un distinguido publi- 
cista. *Piensa, amigo mio, que en la Republica no esta en marcha 
la verdad*. .. 

-Herido con mis propias armas, solo tuve aliento para hacer 
uso de este derecho: el del silencio. 

L.istin Dimio, 
4 de septiembre de 1906. 





La baiknma de Pompqa, por Jean Bertheroy 

... Tarmmr a bajar ba&hsFot>dmaCadcijii, ba& 
lar dubqridar grirnaldar dc hs vinas. En el sitio m que 

sebab&nvirtoporp+neravn,mMMnpioasumaba; 
y mmo si &grgreran una col~rmr  tiv va, rrdaMllrr mn 

ircratM,irbrammiccy~?vnaquellugardaldarru?lbwo,. 
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T d s u  lira, y, ikrlmMI#, bizQ un* 
asuirhnrrmIrrpadcltimcp0. 

Ahi, en esos dos epigrafes, esta toda la novela. El uno dice del 
uiunfo de la carne. El ouo proclama la suprema victoria del espi- 
ritu en la muda contemplacion del innnim adivinado por Cm&, el 
gran sacerdote, personaje admirablemente estudiado por el autor 
del libro que vamos a analizar, siquiera sea ligeramente, en esta 
seccion de A d .  

<Sera este un libro perverso, como se complace en calificar 
la pudibundez de los asiduos lectores de la literatura que puso en 
boga Maria de Zayas, o Quevedo (el de los sonetos y romances, que 
echan chispas, no el mas grande y map'fico escritor-filosofo de su 
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epoca) y la caterva de pornograficos autores de estos ultimos cala- 
mitosos tiempos? sera, como ha de juzgarlo la gente que sabe 
pensar y sentir, un libro hermosisimo, dictado por una inteligencia 
que atino a desentranar toda la belleza que encierra la antiguedad. 

iPompeya revivida! han de exclamar cuantos conocen algo de la 
historia de la ciudad cubierta un dia y para siempre por el Vesubio 
implacable, cuando lean con amor y ennisiaSm0 las paginas que 
trazara un artista de tan poderosa vision cual lo es sin duda alguna 
Jean Bertheroy. 

Afiodito, de Pierre Lo*, con todo de ser clasica en el sentido 
heleno, esto es, de ser soberanamente bella, no alcanza, despues 
de leer a la bailmfna de Pompeya, a borrar la impresion de esta 
imponderable joya. 

La gran fuerza de los natdstas  consiste en la descripcion. 
Desde Balzac, el creador, hasta Zola, el coloso, casi toda la litera- 
tura contemporanea, es una larga serie de descripciones de cosas, 
hechos y hombr es... Creeriase que ellos lo habian agotado todo.. . 

No es verdad. Jean Bertheroy describio, con mas sobriedad, 
pero mejor, que esos consagrados. 

Yo no he podido interrumpir la lectura de este libro, que apri- 
siona al modo de Nonia vencedo ra... 

Quienes busquen hermosuras de estilo, exquisiteces de for- 
ma, complicada urdimbre, leeran complacidos la obra del escritor 
frances ... Aquellos que investiguen el fondo filosofico, la honda 
analisis, el supremo contraste de la vida, estudiando y meditando 
sobre esta grave cuestion planteada por los moralistas de todos los 
tiempos: la prepotencia de la carne y la supremacia del alma, diran: 
Jacinto, que todavia esta apegado a la tierra, es la vida que pasa. 
Cresto, que mira a lo alto, es la verdad inmutable y eterna. 

Anunciadm, 
septiembre de 1906. 



MI TI0 BARBASSOU 

Tm el idealismo, que era el ensueno, vino como reaccion el 
natunilismo con sus desnudeces, no al modo antiguo, a la manera 
que lo entendio el pueblo griego, que tenfa el culto de la fonna 
impecable, de la desnudez casta... 

Toda escuela exclusivista, toda tendencia que uata de imponer 
el credo por ella sustentado cual dogma infalible, a la postre, en- 
cuena  oua tendencia. o a  modalidad, bien sea en la forma, )ra en 
lo sustancial, que a t a  de apuevse de lo que two un imperio que 
parecia inconmovible. 

Mi do Barbassou no es una novela idealista. ni tampoco enaon- 
ca en la factura puesta en boga por el n a d s m o .  Es sencillamente 
una novela psicologica, o dicho con mas propiedad, u una novela 
soaoiogicr. 

Un problema Soaai es el que se planten: el problema del ma- 
uimonio, o, mejor aun, se trata de dos problemas interrsuitisbos 
de suyo. La monogamia y la poligamia, modalidades de apreciacion 
ambas que, m el fondo, no son cuestiones distintas, por cuanto 
arrancan de un mismo punto de investigacion, cual es el de saber si 
la union con una sola mujer bastpria o responderia a la idea moral 
que inspira a casi todos los codigos de los pueblos indoeuropeos, 
o si por exigencias de la naturaleza, los orientales estan mas en lo 
cierto, mas pr6ximos a la verdad cuando proclaman que es indis- 
pensable que el amor -aunque idea absaac*i- sea prolinco. 



Estoy frente a h t e  de un libro henwalsimo. W o  Uchard, 
d m r  joven, de la meva escuela, rompio, con bizarria admirable, 
los viejos moldes. Su prosa tiene la docuenaa de quienes alcanza- 
ron un nombre en la literatura que al ir de Paris a la audad de los 
zarw, se sintieron grandes por el empeno y por d esfuulo. 

Lastima grande que libros como Mi z f i  i b h m ,  que solo des- 
pi- un interes estetico, vengan exomados con grabados algo 
libres... 
La casa 011endorff. de Paris, marce los mas entusiastas p k -  

mes por la eleccion de aumres y traducmres. 
Un dominicano, Andrejdio Aybar, que amace pvfectnmente 

los lenguas en que escribieron Moliere y Lope de Vega, es de los 
escogidos por el editor de rennadisimo gusm. Confulnuiac & una 
ubueb, d o n  castellana de nuestro compatriota, sera objem de 
una nota bibliografica muy extensa en uno de los pr6ximos nume- 
ros de Anunciador. 

Arlmuidw, 
1 de octubre de 1906. 



DISCURSO* 

Al recibir del Jefe del Poder Ejecutivo este edifiao, sean mis 
primeras palabras respetuoso homenaje a cuautos iniciaron esta 
obra de pauiotismo sincero. Puesta en pie -en momentos de an- 
gustia nacional- la grande, la noble energia, se penso en lo que se 
two por inconcebible: querer transformar una sociedad herida en 
las propias entranas, a consecuencia de dolorosls desventuras. 

Y ya lo habeis visto, seiiores: el munfo incomparable ha sido 
de los que tuvieron fe en la resurreccion de la Pauia. Porque el 
desaliento puede caber en un hombre, en un gmpo de hombres, 
nunca en una colectividad. 

Eran dias de hondas amarguras. Olvidada la mayoria de loa do- 
minicanos del grandioso papel historico que le esta reservado, se 
entrego al escepticismo, y perdio toda esperanza. 

El exito de los sucesos ha venido a demosuar que la voluntad 
-virtud de los pueblos que d e n  ponerse la toga viril- es elemento 
poderoso, irremplazable, cuando se la dirige al nn primordialisi- 
mo de realizar la magna empresa de sustituir el mal con el bien, la 
justiaa con la claridad de la justiaa. 

(Nota del editor). 
- 



Esa ha sido la labor austera de quienes se sintieron con fuer- 
zas bastantes para posponer anhelos personales a la magnifica re- 
consuuccion moral y politica de un pais en el cual habian echado 
hondas m'ces vicios originarios de la raza, apacentados por los que 
obtenian con ello inmediato provecho. 

Para ornamento de la Republica, aun viven algunos de los que 
contribuyeron a crearla. Testigos de nuestras desdichas podran 
ellos decir si no es cierto que fue muy corto el numero de los que 
no mnmbuyeron tambien a llenarla de oprobio y vilipendio. 

Para recobrar lo perdido le ha bastado a los honrados hijos de la 
Republica abandonar el camino que emprendieran en las mengua- 
das horas de criminal olvido de sus intereses. 

Un somero estudio de n u e -  historia nos ensenara que: o nos 
entregamos, en largos periodos, a enervante quietismo, o fuimos a 
buscar la solucion de nuestros problemas apelando al esteril recur- 
so de las amias. 

Creo, senores, que se ha enuado resueltamente en plena actividad. 
Creo mas: creo que todos nos hemos convencido de que la lu- 

cha cuando se va en pos de ideales de grandeza nacional, es victoria 
anticipada, porque solo los generosos empenos obtienen el bene- 
placito de las almas incontaminadas, y aquella suprema sancion con 
que galardona, la Historia a los que se encumbraron por el ejercicio 
de las virtudes fecundas. .. 
Senores: 

Con ocasion de una fecha historica, cupome la honra de ex- 
presar a mis conciudadanos cuales eran mis propositos desde las 
esferas del Poder. Dije entonces que mi espiritu se encontraba 
abierto a todas las comentes de la civilizacion contemporanea, y 
que siempre fui refractario a los prejuicios de escuelas. Y asi es en 
efecto, senores. He proclamado y proclamare siempre que solo a 
favor de la tolerancia se podra conseguir vencer de modo definitivo 
en todos los ordenes de la vida social, porque unicamente entonces 
es cuando se llega, por senderos de luz, a la verdad. 



Un ansia incontenible de estudio, un afan que pudiera calificar 
de pamotico si no fuese tan personal, me ha colmado ai aptitud 
de conocer las orientaciones, los esfuerzos de aquellas altas inteli- 
gencias que anhelan la redencion de sus respectivos pueblos, por 
medio de la educacion y de la instruccion. 

No se incurre en torpeza, senores, cuando se afirma que el 
m a e m  ha venido a ocupar el puesto que se senalo casi siempre a i  
estadista profesional. Es el quien sabe si un pueblo esta preparado 
para triunfar sobre el que le provoca a la lucha. 

El m a e m  de escuela se dijo siempre que habia venado en 
Sedan, y las victorias de una nacion del Oriente se ambuyen a la 
mejor preparacion adquirida en las aulas. 

Yo conozco un libro, sefiores, que fue el alerta a la casi totaii- 
dad del continente europeo. Superioridad & dc rra anglOIOjOM se 
intitula. Y asi como la obra de Rousseau, en lo politico y social, 
senalo a la humanidad d e r e r o s  desconocidos en aquellos dias en 
que imperaba el absolutismo, el libro del insigne profesor frances 
produjo una a modo de revolucion en la ensenanza. 

Al levantar el velo que cubria la nitina, todos se dieron cuenta 
de que vivian enganados. Tras aquel valiente defensor de la verdad, 
vinieron o m  muchos a robustecer sus afirmaciones. No dejo, em- 
pero, de alarmarse una parte considerable de los pueblos llamados 
latinos, y protest6, mas pronto, en reaccion honradamente pamo- 
tica, se reconocia que quien habia tenido la franqueza de proclamar 
la verdad, merecia no los reproches que en los primeros instantes 
le fueron dirigidos, sino la mas leal adhesion. 

Y de ese cambio de actitud, de esa noble reaccion fue h t o  
inestimable la infmacion realizada por el Parlamento frances. 
contenida en seis voluminosos tomos, preparados por el insigne 
pensador Gustave Le Bon. 

Abarco ese estudio desde la escuela primaria hasta la umiver- 
sidad, y en todo este vasto organismo escolar se encontro la mas 
completa deficiencia. 

En una sintesis establece el psicologo atado, lo infructuoso de 
la instruccion universitaria en Francia. 
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Estas son sus palabras: •áLo que la universidad no ve, desgracia- 
damente, lo que los informantes no han visto tampoco, porque esta 
mas alla del drcuio infranqueable de nuestros prejuicios de raza, 
es que no son los programas lo que hace falta modificar sino los 
m6mdos empleados para ensenar las materias en ellos contenidas. 
Esto lo habia dicho hace mucho tiempo el gran filosofo Taine.~ 

Y luego agrega, con lo que deja senalada la profunda diferencia 
entre dos escuelas: dbcediendo por evolucion y no por revolu- 
cion, los ingleses jamas se han visto obligados a retroceder. Este 
procedimiento es el que emplea la naturaleza en sus aansformacio- 
nes. No conoce oaox.. 

Podriamos seguir al maesm en su famosa labor, pero basta lo 
apuntado para el proposito que persigo y que intento desenvolver 
contando de antemano con vuestra inagotable benevolencia. 

Cuando afirme que Santo Domingo, en lo que a la instniccion 
se refiere, esta en pleno florecimiento, no uate de avanzar una idea 
absoluta, solamente me propuse demostrar que nuevos horizontes 
se habian descubierto en la Republica. 

Si se me pregunmra que relacion existe entre el estado de la 
ensenanza en Francia e Inglaterra y el de la Republica Dominicana, 
yo podria responder que no pretendo establecer un parangon a to- 
das liices inadmisible, porque ello no pasaria de una pueril vanidad. 
No; lo que busco, lo que quiero, es que se persuadan los dominica- 
nos, de que todavia falta mucho por hacer; que estamos obligados 
a proceder imitando el modelo ingles, esto es, evolutivamente, a 
modo que lo efectua la naturaleza. 

Ahora bien, senores: Santo Domingo tiene una tradicion glo- 
riosa. Atenas del Nuevo Mundo se la llamo en los dias de esplendor 
de su insigne Universidad. 

De alli salieron, para brillar en el foro, en la catedra sagrada, 
en las letras y en o m s  ramos del saber, el piadoso Valera, que puso 
el nombre de la Primada de las Indias a envidiable altura; Elias 
Rodriguez, qw lo mpo todo; Jose Maria Bobadiila, prestantisimo 
orador y cm>onirtB m m o d o ;  los Heredia, famiiia privilegiada en 
la cual como que se hereda el talento; los Nunez de Caceres, los 



Delmonte, los Angulo, los Valverde y o m s  muchos que, ya en los 
lares pamos, ya en extranjero suelo, dijeron de la cultura de la Cpo- 
ca colonial. 

Una larga noche dejo en tinieblas aquel santuario del saber, y 
con ello se perdio nuestra envidiable tradicion. 

Ya creada la Republica, solo el doctor Eiias Rodriguez quiso 
anudar la cadena rota en mal hora. Y aqd, en estos mismos salo- 
nes, resono la palabra del sabio. Fecunda fue su obra, magnifico el 
resultado de sus afanes. 

Seame permitido, sdiores, en estos momentos de consoladora 
esperanza, traer el nombre de uno de los eminentes discipulos del 
obispo de Flaviopoli: ese nombre es el de Fernando Amuo de Me- 
rino, digm'simo arzobispo de esta Arquidiocesis y ex-rector del 111s- 
titum que hoy toma posesion de esta casa, creado por su iniciativa. 

Yo me siento conmovido, senores. Aqui en estos mismos salo- 
nes, recibi, en los mejores anos de mi juventud, las lecciones del 
venerable anciano, g h i a  indLnutibIc de la Patriay ak la Igksio; y aqui 
tambien conoci la santa virtud de la tolerancia. 

Por una triste circunstancia os toca, doctor Baez, tomar en 
vuestras manos las llaves de este templo de la sabiduria. 

Servios uansmitir al rector titular, canonigo licenciado don 
Apolinar Tejera, mis mas vivos sentimientos por no haber podido 
concurrir a este hermoso, a este patriotico acto. 

Esta es obra suya tambih. Ahincadamente puso entusiasmo, 
verdadero fervor, en la realizaaon del pensamiento llevado a feliz 
termino por el gobierno de la Republica. 

Queda inaugurado en su nueva casa el Instituto Pmfesionai, 
que espero habra de converhe pronto en la Universidad de Santo 
Domingo. 

Garrtrr OficirJ. 
4 de octubre de 1906. 





CARTA ABIERTA 

Seiior Don 
Francisco Xavier Amiama 
Ciudad. 

Respetable amigo mio: 

He de emplear -porque le estimo como uno de nuestros hom- 
bres de pensamienw el mismo sistema empleado por Ud. en uno 
de los articulos de la serie intitulada *Billetes de bancos. 

Lamentase Ud., con sobrada razon a mi ver, de cierta tendencia 
que ya no en estado latente sino de modo francamente manifiesto, 
se observa en gran parte del pueblo dominicaao, y que consiste en 
algo asi como falta de fe en los futuros destinos de la Nacion, lo 
cual necesaria, fatalmente. hace que quienes asi piensan vuelvan los 
ojos a otro pueblo bajo y a  zona de influencia nos brrlhnrac. En una 
palabra, pinta Ud. a los americanizad os... 

Me explico la protesta que brota con briosa sinceridad de su 
pluma de luchador. Fue Ud. a las maniguas inclementes en plena 
adolescencia.. . Yo, en cambio, vine al mundo cuando no flotaba en 
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lo alto de nuestras almenas otra bandera que aquella gloriosisima 
que tremolaron los febreristas. Y aunque no supe, sino por la his- 
toria, de las dianas de Capotillo, me siento pamota cada vez que 
recuerdo los heroismos de mis bravos conciudadanos. Verdad es, 
mi estimado amigo, que no odio al m j e r o ,  porque entiendo 
que ese sentimiento murio con la vieja Roma. Entiendo mas, en- 
tiendo que la civilizacion occidental es refleja, de asimilaaon, pero 
hecha sobre pauon indigena, recortada o ampliada, mas notandose 
siempre en ella el influjo extrano, tendencia que fue a prender en 
el alma del gran pueblo japones, levantandole a la altura de prospe- 
ridad y progreso que hoy le envidian muchas naciones poderosas, 
entre otras, Rusia vencida y humillada. 

Poneme su benevolencia, mi estunado Don Xavier, en tal uan- 
ce que no se como darle las gracias mas efusivas, y sobre todo mas 
sinceras. Me llama Ud. distinguido jurisconsulto y hombre incapaz 
de ladearse a cosas que rechazan de consuno la mas pura buena 
fe y el entendimiento que mira a todo •álo que por el suelo no se 
arrasna*. 

Reithle  las gracias, mi querido Don Xavier, pero no porque 
sea verdad lo que refiriendose a mi dice Ud., sino por lo gene- 
roso del calificativo ese de distinguido  jurisconsulto^. Mi miaja 
de estudio en la ciencia nobiusima del derecho que ilustraron los 
Justiniano y o m  de igual fuste, si que la tengo. Acaso linde con el 
leguleyo, pero hasta cierto punto: hasta el punto en que comienza 
el que por ignorancia -jamas por embaucador- disparata en las ar- 
duas cuestiones que con esa ciencia se relacionan. Lo que si acepto 
es lo otro, aquello con que me galardona Ud. al juzgarme incapaz 
de, a sabiendas, por complacencia, o para abrir un libro con esta 
partida: haber para la porvenir, diga hoy que lo blanco es negro y 
manana todo lo contrario. 

!Que me corten la mano si tal cosa hiciese! 



Ministro de Justicia fui, y a mucha honra, aunque sin provecho 
personal de ninguna especie. Me llevo hasta ahi mi amigo de la 
juventud, el que fue hasta ayer primer Magistrado de la Nacion, el 
Ciudadano Carlos E Morales Languasco 

Un conoamienm directo, hondo, de entrana, si se me permite el 
uso del termino, tenia de los hombres y de las cosas de mi pais, cuan- 
do me toco desempenar la Secretaria de &do en los Despachos de 
Justicia e Insmiccion Publica. Tal conoamienm se lo debo a esotra 
Secretaria privada con que en dias anteriores, el mismo Morales L. 
me puso en el camino por donde se va a la audad de las mstes rea- 
lidades, a la que se puede llamar necropolis de las miserias sociales. 
Y solo me amnnenta no haber podido realizar desde la envidiada 
poltrona todo el bien de que me sienm capaz, a haber encontrado 
un medio menos agresivo, y una atmosfera menos enrarecida por 
las pasiones en tumulto. Porque conmbuir a la publicacion de un 
libro del cual ya nadie se acuerda, e iniciar la creacion de El dul de la 
Lrwh, nada significa. Reformas en nuestras leyes, votadas casi todas 
para complacer la persona A o al personaje 2; destierro de abusos 
incompatibles con nuestro regimen democratico; contencion de la 
arbitranedad bajo las multiples formas en que ella se mani fiesta... 
eso, todo eso, lo hubiera yo querido lograr. !Cosa acil era en ver- 
dad, pero el ideal concebido es una fuena que tiende a realizarse! 
Mas no era posible intentarlo siquiera en cinco meses de poder. !No 
hay por que acust;use! Pend siempre que es de arriba de donde ha de 
venir mda revolucion para que sus efectos sean perdurables. 

El decoro me senalo en aquella hora la puerta que sabe abrirse 
para quienes entienden que los puestos publicos no son granje- 
rias, sino lecho de Procusto, en los cuales las mas de las veces 
se pierde la fe y las mas vigorosas energias se estrellan contra 
seculares prejuicios. 



Andres Julio Monidfo 

Antes de tocar la cuestion domina1 planteada por mi querido 
Don Xavier. asi como de paso, matare en un parrafo, el siguien- 
te punto. Adelanta 61, para salvarme de la responsabilidad que en 
ello pudiera caberme, que cree que yo no puse mano pecadora en 
la redaccion del articulo publicado en AnunMdm y que lleva por 
membrete *Billetes de banco*. 

Aunque no paso de ser un medianejo literato, al decir de Am6- 
rico Lugo (Eduardo Gomez Baquem se los tome en cuenta), mi 
estilo es conocidisimo en la Republica; pero es el caso -y esto es 
muy elemental en materia de prensa- que lo que aparece sin firma 
al pie de un escrito, es del redactor del periodico. De ahi que el 
articulo cuestionado lo escribio Andres Julio Montolio. 

A6rma usted. mi querido Don Xavier, que es inconsti~cional 
la Cmubn'on de biietes en la Republica, una vez que existe un canon 
en nuestra Ley Sustantiva, en virtud de la cual esta prohibida la 
circulacion de todo papel moneda, y que sena un conaasentido 
aceptar los efectos rechazando la causa genera& de los mismos. 
Que en el animo del legislador e s m  al consagrar en el Pacto Fun- 
damental la prohibicion de &papel moneda, impedir al propio 
tiempo la circulacion del mismo. 

Por mi educacion escolastica, soy de mio dado a los distingos. 
Niego que el Legislador dominicano pensase asi cuando consagra- 
ba el principio en discusion. 

Afirmo que lo que 61 quiso decir y dijo fue oua cosa que esto 
que vamos a exponer: La EMISI~N del papel moneda en la Republica 
es un peligro nacional. Lo que 61 quiso evitar fue que se hiciese 
lo que a la postre y fin se hizo, es a saber, establecer unaflbriui 
a% papel pintado, sin mas garanda que la ofrecida por un Jefe de 
Estado que, al siguiente dia de ponerse a la circulacion, provocaba 



una reunion de notables, o como quiera llamarsele, para decir muy 
campanudamente que en breves dias se canjearia por oro de buena 
ley. Eso es todo. 

Ahora bien: es creencia mia que ningun Estado tiene que ver 
con la cimilaaon de las especies monetarias. Es al comercio a 
quien incumbe aceptarlas o rechazarlas. Lo demas es cuestion del 
Codigo Penal. Las falsificaciones de monedas caen bajo la sancion 
del mismo. Pero mientras los verdaderos interesados no participen 
de temor alguno, y mientras -aunque ello resultase arbitrarb el 
Estado no diga por una ley que queda prohibida la circulacion en 
el pais de toda clase de papel moneda, no veo en que consista la in- 
constinicionalidad de la circulacion del papel de origen americano. 

No he proferido herejia al expresar que es el comercio el unico 
capacitado para decidir sobre la aceptacion o el rechazo de tales o 
cuales monedas. Aqui lo hemos vism cuando la inconstitucional 
EMISI~N de nuestro papel pintado. El comercio se nego a recibirlo, 
al principio con timidez, luego a pecho descubierto. 

Tal pienso, no obstante que dispuesto estoy a arriar mi bandera 
si usted, mi querido Don Xavier,, me convence de que defiendo 
una causa insostenible. 

Suyo amigo de todas veras, 

AnMMdw, 
13 de diciembre de 1906. 





POST SCRiPTuM 

Si recogi, mi buen amigo, La alusion autorizada por Ud. lo hice, 
precisamente, en la hora y puna> en que, reconsmiyendo el pasado, 
recorde que siempre tuvo Ud. para m', extremando su benevolen- 
cia, todo genero de ocasion, oyLndok y rin oirk, me entere de la esti- 
macion por Ud. dispensada a quien ostenta como principal virtud, 
tanto en lo que hace a su vida publica como en lo que se refiere a 
sus relaciones sociales, la de la lealtad, sin tildes de macula, de esa 
que va escaseando a toda prisa. Por eso le cuesta tanto trabajo a mis 
labios proferir esta sencilla palabra: amigo. 

Recogi esa alusion, mi estimado Don Xavier, porque, no obs- 
tante establecer Ud. un dilema, que juzgue como el resultado de 
la ardorosa defensa del aiterio sostenido por Ud. en la cuestion 
economica que entrana el plan de arreglo de las deudas de la Re- 
publica, segun el punto de vista en que se ha colocado el ciudadano 
ministro de Hacienda; no obstante ello, repito, en ningun momen- 
tome abandono el convencimiento de que la discusion, de seguirse 
entre nosotros, jamas rebasaria de aquella serena atmosfera de los 
principios. Y asi ha sido, mi respetado amigo. Ud. se apoyo en un 
texto de la Constitucion para concluir que se violaba un canon de 
la misma permitiendose o tolerandose la cidacion del biliete 
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americano. Yo, basandome en el mismo texto, sostuve lo contrario. 
Ahi todo. No habia motivo para que nos hubiesemos dejado de ese 
terreno, que es el de la pura doctrina. De donde -lo que siempre 
le agradecer& desechase Ud. apriwi, como lo insinua, mejor aun, 
como lo annna, todo lo que hubiera podido inspirarle ouas ideas 
que no fuesen las de espenu la mas perfecta reciprocidad de mi 
parte. Two Ud. razon en pensar de esa suerte. 

Al exponer con toda sinceridad, aunque de modo muy somero, 
mis sentimientos al respecto del extranjero -no como individuo 
aislado, miembro de la comunidad universal, sino como elemento 
preponderante de una raza cuya supervivencia en el sentido etnico- 
sociologico sobre o m  raza, o dicho con mas propiedad, sobre otro 
pueblo-, no tuve en cuenta, por manera absoluta, sus palabras. Hice 
absuaccion de sus ideas y m t e  de desenvolver convicciones de mi 
entendimiento. En el fondo, yo creo que estamos de acuerdo. 

Miembros de una sociedad acerca de la cual existen prejuicios 
arniigadisimos, el daiio jamas podria individualizarse, por una 
razon elementalisima: la del pecado original. Haber nacido en la 
Republica, es causa suficiente para ver en todos y cada uno de los 
individuos que la integran los vagabunah que deben mrir que lo que 
valen. 

Pero poco importa el concepto que puedan tener de nosotros 
como raza, o como tipos inferiores de un grupo que participa de 
todas las razas sin constituir ninguna caracteristica y homogenea; 
importa poco tal creencia u otra menos depresiva, para que yo, en 
devocion a la Republica, vea en sus heroes y en sus martires los 
mas hermosos ejemplos de virtud, de desinteres y de incomparable 
patriotismo. 

Tan grandes ante la Historia son los que en El Cercado ouen- 
daron su sangre generosa como los que cayeron en Misolonghi, 
confundidos, en inmortal abrazo, con el sublime cantor de Don 
*. 

Digo que en el fondo estamos de acuerdo, mi respetado amigo, 
porque Ud. acepta, como yo, las ensenanzas de los que nos han 
precedido en la adquisicion de la cultura, yendosenos muy adelante 



en todo; pero de ahi a renunciar lo que es nuesao por daecho de 
sndfiaos y de supremas reivindicaciones, media la mis- distan- 
a a  que e x h  enue un pueblo de ilotas y una tierra de audadanos. 

Mal podia yo pretender darle una leccion en el asunto que 
se ventilaba, una vez que nunca le he considerado como uno ude 
los inconscientes del derecho*. Me limite, pura y simplemente, a 
mantener, sin presunciones pero si con fe, la doctrina que crei mas 
ajustada a los principios y que mas se acercaba al paisamiento del 
legislador dominicano. 

Concluyo expresandole mi gratitud por sus d e h t e s  concep- 
tos hacia mi persona, tanto mas que puedo declarar que es acaso 
esta la primera vez que ha depuesto Ud. los arreos del luchador. 
para bajar a la arena sin manopla y sin visera. 

Anunciador, 
27 de diciembre de 1906. 





Santo Domingo, 15 de diciembre de 1906. 

Senor 
Don Andres Julio Montolio 
Ciudad. 

Bueno y distinguido amigo: 

He leido con todo interes que ella merece su importante carta 
del 13 de los comentes. Ruegole aceptar el mismo orden en su 
respuesta. 

Si en todo el decurso de su vida no hubiera Ud. recibido in- 
equivocas pmebas de mi respeto, de mi afecto y estimaaon, podria 
yo creer que se sintiera momficado por la mencion que hice de su 
buen nombre enw alusiones y referencias de las cuales supe dejar 
a Ud. exceptuado en forma justa y discreta. 

Del mismo modo, al amarle recibo de su amable carta y dar 
ahora contestacion al docto contenido de ella, habra yo de desechar 
todo lo que pudiera inspirarme otras ideas que no fuera la de su 
reciprocidad mas perfecta. jLe distlligui tanto siempre!. . . 
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Ya por declararlo, asi publicamente, me exigiria su extensa carta 
una respuesta; pero, encierra ademis algunos puntos haaa los cua- 
les tengo por conveniente fijar bien los terminos. 

*Que no odia Ud. al alan~m~, es uno de ellos; y si la creencia 
de Ud., mi buen amigo, es que am mtfmiento murio mn la vieja 
R-, la mia es que para los hombres como yo no tuvo cuna, y si 
la m, antes de yo nacer hallo cementerio. Vaya una pmeba: mi 
familia toda ha sido educada en paises extranjeros. Si los hubiera 
creido malos no habria naido sus ensenanzas a mi hogar, edificante 
sin encomio en mdos conceptos. Ninguna, pues, se hallaria mejor 
preparada, en el caso de que aapuch m de mj7ucnnO* nos envol- 
viera, para sostener las relaciones sociales con ellos. 

Ya ve Ud. que pienso bien de los hijos de Washington, y puedo 
a la vez decir que los admiro como digno ejemplar.. . dentro del in- 
menso radio comprendido desde el Tropico de Cancer haaa el norte 
hasta el C i o  Polar, pero, cuando recuerdo, amigo don Andres 
Julio, aquella clasificacion que r m l a  el sentimiento comun del pue- 
blo americano haaa nuesna desgraciada tierra, al ocuparse una de 
N revistas de los &dos del SurAmerica, nota idunante que dice: 
*Republica de Santo Domingo: agnrp~'on & mxienm o ~mmn'enm 
mil vagabundos que &btn mar & lo que vakm; teniendo aun que agra- 
decerle la omision esta vez de otros calificatim siempre depresivos 
para los dominicanos: crea pmdente, pamotico y humano pensar 
en el porvenir de todos los hijos de la codiciada Antilla a quienes 
no protege la iberica sangre. No tomo, pues, por mi: preocupame 
por las mayorias aquella intervencion h i t a r i a  que sabe el 
derecho de ciudadano por la &te condicion de paria. 

Ofrezcale mis cumplidas gracias sintibndome intimamente re- 
conocido por el gratisimo recuerdo que hace Ud. de que fui -para 



hacer pama +a h maniguar imkmentes m p k  ad0k.um-b. Si, 
mi querido amigo: nino aun, forme alli Has bajo el mando de los 
heroes de santo& y ~arnbronal. Y que mstes se oyen hoy aquellas 
diana de independencia al sentirse cercano el mque de funerales 
para la soberan'a nacional. .. 

En todo lo demas su expresiva carta confirma que bien se dar al 
Cesar lo que del Cesar es. 

No solo encuenm en ella al jurista y lituam afamado, sino que, 
por sobre lomo y lo o m ,  hallo al cabaiiero y al hombre de conciencia. 
Asi juzgue siempre de Ud., y cuan grata me es ahora la corroboracion 
de mi justo mncepm. Lo es tanto, que me seria muy preferible dilatar 
las expansiones de mi afecto a tener que limitar esa satisfaccion para 
tratarle de moneda. jEs cosa el dinero que a tantos envilece! ... 

He, sin embargo, de expresarle que debo aceptar la teoria de 
Ud. sobre billetes de bancos, etc., asi como que recibo compla- 
cido sus oportunas ensenanzas, que he de menester, pues Ud., no 
ignora, amigo don Andres Julio, que soy de los uinconsaentes del 
derecho•â. 

Hablando, empero, honradamente, p o  aceptaria Ud. de prefe- 
rencia el qapelpmtado* (los billetes nacionales por su valor actual) 
antes que los billetesfilnfirados de cualquier banco extranjero? 

Soy suyo afem'simo amigo, 

AnrmMdw, 
27 de diciembre de 1906. 





OBRA INTERESANTE 

Tenunos a la vista un libro que nos ha seducido no solo por su 
bella apariencia material, pues esta impreso con primor y adornado 
con numerosos fotograbados representativos de grandes cosas, sino 
por la materia de sus escritos, referentes a las impresiones de viaje 
que el autor ha recogido en sus excursiones por los Estados Unidos 
de Norteamerica. 

No hemos leido todo el libro, pero si echado una ojeada so- 
bre sus abundantes paginas, y ligeramente nos hemos detenido 
en algunos de sus capitulos, todos expresivos de algo interesante, 
sugestivos muchos de ellos; y eso solo nos ha bastado para com- 
prender que la obra del Sr. Eduardo Newmann es una obra digna 
de la atencion de los hombres que viven atentos al progreso de los 
pueblos, y todo cuanto con ese progreso se relacione. 

No es el Sr. Newmann un advenedizo en el campo de la litera- 
tura hispanoamericana, donde es ventajosamente conocido por sus 
numerosas y bellas producciones. 

Adem6s de la obra de que nos ocupamos, intitulada Z ~ u n c s  
viaje m Norte- el Sr. N m a n n  ha escrito muchos m'- 

culos sobe viajes por Europa, que han sido publicados en diversas 
revistas literarias. 

Su obra Bmtfuctoresy b& notrrliks Rmto Rico fue premia- 
da en la exposicion americana de San Luis, en 1904. 



Tambien han sido premiadas estas obras del mismo autoc 
Ercuehr de Aduitos, con medalla de oro, en un certamen publico 
celebrado en Barcelona (Espana) en 1881, y Asedio puesto pw los 
ingleses a La urpitrrl de Punto Rim en 1797, con igual distincion, por 
la Sociedad Economica de Amigar del Pa&, de la citada Antilla, en 
1897. 

En un numero de la Ilumacih Erpmiola y Amrrr'cana del mismo 
ano se publico un excelente juicio de la uitima produccion, junto 
con el retrato del autor. 

Actualmente prepara el seiior Newmann dos obras: una sobre 
Pnhumria de hr Ant ik ,  y otra sobre Santo Domingo, para las que 
ya ha reunido muchos datos, y las cuales veran pronto la luz publica. 

El Sr. Newmann es uno de los wteranos del periodismo en 
America. 

Hace mas de treinta anos que viene numendo las columnas de 
la prensa periodica con vigorosos articulos de propaganda aentifi- 
ni y literaria, y muchas veces ha bajado a la palestra para luchar por 
los ideales politicos que sustenta. 

Ultimamente algunos de sus escritos han influido en el animo 
del presidente Rmevelt, hasta el punto de que el viaje de este su- 
premo magistrado a la isla de Puerto Rico se debio en mucha parte 
a las consideraciones que el Sr. Newmann hizo en su m'culo sobre 
*La politica americana en Puerto Ricos, en el cual declara el autor 
que la isla lucha por el selfgovmmmt, y que los puertomqueiios 
odian la centralizacion, no la bandera americana. 

Ese articulo, que figura en las Impmioncs de viaje rn Nmea- 
merjca, fue traducido al ingles y enviado al Presidente Roosevelt a 
principio del ano pasado, y despues de ser leido •ácon la atencion 
que merecia*, el presidente, contestando al autor, le dijo entre 
ouas cosas: •áIre a Puerto Rico•â. Fue Roosevelt a la isla y, satisfe- 
cho de los naturales y de sus buenas disposiciones para una mejor 
organizacion politica, pidio en diciembre ultimo al Congreso que 
se concediera la ciudadania a los hijos de Puerto Rico. 

El Sr. Newmann fue fundador de Ei DiabliUo Rojo y Ei Con- 
temporaneo y colaboro en muchos periodicos importantes, como EI 



Dmcbo de Roman Baldorioty de Castro, La Dm~~rac ia  de Luis 
Munoz Rivera y La CarpmuknM dirigida por el autor de La Pal- 
d, Dr. Manuel Zeno Gandia. 

Vive ahora en los Estados Unidos, desde donde dirige impor- 
tantes correspondenaas a vanos diarios y otros periodicos de las 
Antillas y Suramerica. 

Anunriodor, 
4 de abril de 1907. 





DE JUEVES A JUEVES 

El Tratado Dominico-Americano acaba de tener la sancion de 
la Honorable Camara legislativa. Todos los dominicanos conocen 
el proceso de tan importante asunto. Inutil, nos parece, volver a los 
antecedentes, esaibir historia retrospectiva. 

El tratado entro a la categoria de hecho consumado, y, como 
tal, ha adquirido el caracter de la cosa juzgada. 

La actitud de los impugnadores y defensores del insmunento 
internacional tuvo momentos de verdadera lucha campal. Ni unos 
ni otros aceptaron jamas una doble intencion al sostener los unos, 
como bueno, los terminos del susodicho tratado y al aiimw, los 
o-, que con el se nos ileva camino de la anexion. 

El porvenir dira quienes alcanzaron a ver en lo oscuro de sus 
arcanos. 

La gran sacudida que experimenta la Republica, ya consi- 
guiendo una venturosa paz moral, o ya cayendo en un abismo de 
perdici6n irremediable, no es posible saberlo en la hora amal. 
Los efectos del cambio efectuado sf los habremos de sentir quizas 
en tiempos no muy lejanos ... Quiera el cielo que ellos sean de 
naturaleza a no producirnos el hondo desconsuelo de contemplar 
los restos de un pueblo que en otros dias alcanzara el sobrenom- 
bre de viril. 

El tratado esta alu. Es una Ley del Estado. 
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Tocanos ahora probar que sabemos, a pesar de todo, mantener, 
a fuerza de virtud civica, de patriotismo sin alardes, la independen- 
cia que nos legaron nuestros mayores. 

'Si no recordamos mal, fue en nuestro colega EI G n t o  dclnieblo 
que leimos un articulo, escrito con la intencion con que embisten 
los toroc de Miura, al de& de quienes los han visto, pero tan equi- 
vocado que no hay por donde cogerle. 

iFigurense ustedes! Al hablar de Santana y de sus tremendas 
midas, estas se las ambuye a losf;laor, mote-inri que siMo a los 
practicos de la epoca para deturpar a la generosa juventud. 

Losf;lon'os fueron los pamdarios de Duarte, Sanchez y Mella. 
Mal pudieron ellos desempenar el papel de las brujas de la tragedia 
shakesperiana. 

!Ya el 27 de febrero de 1845, sabe Dios si se pensaba en el des- 
pectivo mote! 

Anunrirrdm, con el unico y exclusivo apoyo de los comerciantes, 
indusaiales y agricultores con los cuales nos pusimos al habla re- . - 
comendo personalmente parte de la Republica, ha sufrido tamana 
decepcion con un grupo que esperabamos fuera su mas decidido y 
franco sostenedor. 

Habiamos conseguido, en forma modesta, es verdad, pero in- 
discutiblemente util, agrupar la gran mayoria de lo que representa 
la riqueza nacional. 

Anunciador era quizas, y sin quizas, el primero y unico periodico 
que habia conseguido formar el directorio mas completo del pais; 
y esto no para andar por casa, como comentemente se dice, sino 
para, con sacrificio, desde luego, realizar propaganda en el exterior. 

La numerosa correspondencia que se encuentra en la ad- 
ministracion de nuestro periodico solicitando datos e informes 



interesantisimos al respecto de nuestro comercio y nuesuas indus- 
mas, son una prueba fehaciente de que con nuestni labor coadyu- 
vabamos con tesonero empeno en beneficio propio y en bien de la 
nacion. 

iniciativa del seiior J. Enrique Velez la creacion de A d ,  
y ello despues de una labor previa. Tuvo un programa, que en nada 
ha variado. Sin nexos con personas determinadas, ni grupos, ni 
partidos, pudo mantener siempre enhiesta la bandera de la impar- 
cialidad, y dejo a sus colaboradores la mayor amplitud cuando de 
sus opiniones pamcularisimas se trataba. 

Anunciador no fue adversario de la Convencion, pero tampoco 
fue su turiferario. 

Los que escribieron ensalzandola lo hicieron bajo la responsa- 
bilidad de su firma... Y su director, urgido por un deferente llama- 
miento, a quien desde el Poder ni fuera de el, puso mano en ella, 
con la lealtad de siempre, dijo todo su pensamiento. 

No sabemos la suerte que ha de caberle al proyecto de Empres- 
tito de que esta conociendo el Honorable Congreso Nacional. 

Hoy, como ayer, decimos que el susodicho Emprestito tiene 
una importancia muy secundaria si lo comparamos con el Tratado, 
no obstante las afirmaciones de algunas connotadas personalidades 
de nuestro mundo politico-financiero. 

Asi y con todo, tenemos fe vivisima en que los representantes 
del pueblo, inspiidose en los graves intereses de la pama, daran 
la mejor solucion al problema, que, si de segundo orden, no deja de 
tener, segun que se acoja o se rechace, bastante trascendencia para 
lo futuro. 

A d ,  
9 de mayo de 1907. 





UN FOLLETO INTERESANTE 

Bajo el membrete de Une @a& digne d ' h  traitee ar Cagnr 
dc h Paix a h Huye, nuestro compaaiota don Enrique Deschamps 
acaba de publicar un folleto dedicado a los seiiores doctor Fran- 
cisco Henriquez y Carvajal y Lic. Apolinar Tejen, delegados de la 
Republica Dominicana en la Conferencia de la Paz en La Haya. 

En el folleto en referencia se plantea una cuestion importand- 
sima de puro derecho internacional publico americano, es a saber: 
la intervenaon de una o mas republicas en los asuntos internos 
de otra republica cercana. O lo que es igual: elevar a la categda 
de principio fundamental indiscutido e indiscutible la policia de 
vecindad. 

Por el mismo folleto vemos que la idea no es de nuestro ilus- 
trado compamo*i: toda ella es de un cuidsimo literato ecuatoria- 
no, del Dr. Carlos R Tobar. Este altruista republico, espantado 
ante el cuadro desolador que presentan las mas de las republicas 
americanas, convulsionadas casi siempre por el tremendo azote 
de la guerra civil, pide, como remedio supremo, la intemcion, 
olvidandose de que, aun aquellas republicas citadas por el no han 
alcanzado ponerse en posesion de la paz estable, permanente, in- 
destmctible. 

Argentina, Chiie, Mexico y Peru, han conseguido mucho en 
el camino del afianzamiento del orden interno, pero todavia se re- 
sienten del malestar resultante de una serie de tanteos casi todos 
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realizados a favor, no de la fuerza del derecho, sino del derecho de 
la fuena. 

Y digase lo que se quiera, la paz de que se ufana Mexico mas 
esta apoyada en el prestigio de Porfirio Diaz, que en aquella im- 
ponderable resistencia que los pueblos de altas virtudes civicas 
oponen a los agitadores ambiciosos de gloria personal, de esos que 
van repitiendo al oido de las muchedumbres d tu serir, no gastado, 
por desgracia, en la mayoria de las naciones de origen hispano. 

Mas como no es momento este de lucir emdicion para ilustrar 
la materia en que nos ocupamos, hacemos gracia a nuestros lec- 
tores de citas mas o menos razonables, de autores que sostienen 
la domina contraria a la acogida tan fervorosamente por nuesuo 
ilustrado amigo y compamota. 

Despues de todo, no se han declarado todavia funerales a la fe 
punica. Tiene hoy la misma fuena que tuvo en los antiguos tiem- 
pos. Y los mas poderosos la utilizan cuantas veces necesitan de ella. 

puede responder, por ejemplo, de que manana surja de 
nuevo, por imposiciones del progreso, o por desapoderadas ambi- 
ciones de un presidente, o de una camarilla, una cuestion identica 
a la que se llamo de la PI(M de Arownna, y la Argentina o Chile -la 
que este o se crea estar mejor preparada fomente en la otra una 
revolucion y al amparo de la formula Tobar- se lleve a cabo la in- 
tervencion? 

No tenemos porque ir tan lejos. Figuremonos que en Santo 
Domingo estalle una revolucion potente, capaz de derrocar un 
gobierno ... {A quien le toca intervenir, siquiera sea de un modo 
indirecto, como indica el senor Tobar? A Haiti, naturalmente. {Lo 
consentiria el mismo gobierno contra quien se hayan levantado en 
armas sus enemigos? De seguro que no. que? Por el principio 
de la soberania, que esta por cima de todos los alauismos. Y cuan- 
do lo aceptara el gobierno, el pueblo lo rechazaria. 

Partidarios del respeto a todas las opiniones, jamas se nos ocu- 
mra calificar con dureza a quienes sustenten las que tenemos por 
absurdas o irrealizables. De ahi que la del doctor Tobar nos merez- 
ca la mas profunda consideracion. De ahi tambien que juzguemos 



como digna de estudio esotra de un publicista colombiano, la c d  
se condensa en estas breves lineas: 

Necesitamos unidad. Seria desprestigiar nuestra causa y pn- 
tender una confederacion utopica, pero si podemos aspirar 
a unidad de pensamiento y de accion, celebrando pactos de 
alianza, y propendiendo a constituir federaciones parciales. 
Perfectamente practico parece el proyecto de la reunion de 
una Asamblea que celebre un tratado de alianza general que 
ligue a todas las republicas latinoamericanas por medio de la 
aceptacion de ciertos principios y reglas primordiales, que 
sean la base de la vida publica en el continente, llegando asi 
a conseguirse la estabilidad del derecho publico americano. 

El doctor Carlos R Tobar es sin disputa un notable escritor, 
pero en su afan de ver enterrado por siempre el mamuo & lar 
gumnr m ~ i ' n m  se ha dejado guiar por sus generosos sentimien- 
tos, y al buscar remedio al mal ha creido hallarlo en un espeufico 
peligroso... 

Y cuando no nos satisface por completo el de la federacion de 
que arriba hablamos, cuanto menos hade satisfacernos el del doc- 
tor Tobar. 

Este distinguido hombre publico, como es natural, anhela no 
estar solo y cita nombres de autores cuya reputacion universal les 
pone el abrigo de todo irrespeto', pero si ello resulta cierto, cierto es 
tambi6n que de una confrontacion de opiniones acerca de la mate- 
ria en discusion, la de Martens y otros muchos, responde de modo 
mas cabal a la buena domina. Ya un serio comentador del trabjo 
del Dr. Tobar se encarga de recordarle lo que constituye el derecho 
domina1 de los Estados Unidos. 

Especifico peligroso lo llamamos, porque lo es desde muchos 
puntos de vista. En abrir ancha via a las intromisiones sin justifica- 
cion de ninguna especie. 

El doctor Tobar no ha tenido en cuenta que todas o casi to- 
das las republicas del Cenm y SuramMca tienen pendiente la 
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rectificacion de sus fronteras; y no se pasa un solo dia sin que se 
hable en los parlamentos de aprestos de guerra. 

Del Arbimaje se hace burla, cuando se le acepta. Las cancillerias 
de la zona intemopical estan repletas de pro to~~~los  que salen a la 
luz publica cuando se cuenta con numerosos barcos y con fonni- 
dables canones. 

Lo apuntado es una faz del grave problema; pero existe oua 
que tiene la oonsagraci6n de los siglos, la sancion de la historia 
de la libertad. Es el derecho de insurreccion, no para derrocar un 
hombre, no para satisfacer concupiscenaas del poder, no para, en 
macabra orgia de mando, apoderarse del tesoro de la nacion; sino 
para derrocar todo un sistema abominable, para soterrar una oli- 
-'a odiosa y repugnante. Los poderosos Estados de la Europa 
continental hubieran ahogado, como lo pretendieron, la gran m- 
luaon que ha uansformado el mundo. 

Todos los horrores, todas las desventuras de estos pueblos, he- 
mos de encontrarlos en las entraaas de sus sociedades, mejor acaso, 
es mal individual. 

La reforma, por faao. ha de comenzar en el ciudadano, y el dia 
en que esto suceda, desapareceran las mentas luchas de hermanos 
contra hermanos, y sera posible, entonces, el resurgfmimto de la 
gran fvnilia hispanoamericana. 

Lisdn DMo, 
11 de agosto de 1907. 



LAS CENIZAS DEL DESCUBRIDOR 

Ln Cuna de America consagro su edicion del 8 de septiembre a 
rememorar la historica fecha del descubrimiento en la S. 1. Catedral 
de las cenizas del Primer Almirante, quien al surcar b martmebmsa 
que se dilataba mas alla de las islas Azores, alii donde se forjaban las 
tormentas oceanicas, encontro tierras desconocidas que ofrendar a 
la corona de Casda  y de Leon. 

Parece, a juzgar por lo que se ha venido escribiendo en estos 
ultimos anos, que ha cesado la hora de las conwversias apasiona- 
das y encendidas. Los dictamenes interesados con que se pretendio 
oscurecer la certidumbre del hallazgo, han comdo la suerte de lo 
que no descansa sobre base de verdad; y el fallo de la Real Aca- 
demia de la Historia de Espana, y los escritos de los pocos que se 
aaevieron a poner en duda la sinceridad de cuantos en la tarde del 
10 de septiembre dieron testimonio del gran suceso que nos hace 
posesores de las cenizas del descubridor de un mundo, han pasado 
a la categoria de leyenda urdida para halagar a una nacion que, 
por otra parte, tiene igual derecho a conservarlos como reliquia 
veneranda. Pero por cima de todo esta la verdad, e importa mucho 
esclarecerla, aunque con ello padezcan sentimientos mas o menos 
legitimos; destruya creenaas; y desvanezca, en una palabra, tradi- 
ciones amorosamente guardadas.. . 

Por lo demas, nada hace a las comprobaciones historicas el nu- 
mero de los que sostengan o impugnen una tesis cualquiera. No 



importa que la Academia de la Historia haya acumulado, junm con 
dos o tres mas, gran copia de hlacias, y esgrimido toda clase de 
armas en pro de su causa, cuando ante las alegaciones de monsenor 
Roque Cocchia y de Tejera, han caido cual castillos de naipes. 

Y no se diga que si de aquel lado hay interesados, del o w  tam- 
bien existen, y que solo es admisible el juicio de los desapasionados, 
de los imparciales. Aunque bien esta, y de acuerdo. Porque es el 
caso que las corporaciones y los hombres de estudio europeos y 
americanos que se han ocupado en analizar la labor de unos y otros, 
cuando no h& palpado y &o los rrstor aigrin dr@nto y l& que se 
encuenaan en la Ciudad Primada, proclaman que semejante tesoro 

~ - 
lo custodian los dominicanos. 

De ahi que enviemos felicitaciones sinceras al que hasta hace 
poco tiempo hiera nuesw huesped en su calidad de minism de los 
Estados Unidos. senor Thomas C. Dawson. Su estudio. correcta- 
mente traducido por el escritor dominicano don Arnerico Lugo, no 
es para nosomos una novedad. Mas aun. Sospechamos que se nata 

de un capinilo de una obra de mayor aliento, pues nos consta que, 
en medio de sus labores oficiales, dedicaba buena parte de tiempo 
a cstadiar cuestiones de indole historica que atanen muy de cerca a 
la Republica Dominicana. 

Y porque es voto que pesa, en raz6n de lo anteriormente ex- 
puesto, transcribimos el parrafo final con que remata el referido 
estudio: *Tambien esoy convencido de que la caja de plomo halla- 
da en 1877 contiene no solo los autenticos huesos, sino fragmentos 
de una caja mas vieja, probablemente la primitiva en que fueron 
traidos los restos de Espana. La caja de 1877 es ciertamente del si- 
glo XM. La tumba de Colon no habia sido abierta desde una fecha 
anterior en varios anos a 1683, hasta el aiio de 1877esm esta pro- 
bado con el cemenm, que ha sido examinado microscopicamente*. 

Por eso, por ser el voto suyo, voto de calidad, aplaudimos muy 
de veras al distinguido diplomatico. 

LIrtfn Diario, 
17 de septiembre de 1907. 



D E S C m L I Z A C Z 6 N  Y PERSONALIMO, 
POR MARTANO k CESTERO 

Aunque por su extension el libro de nuestro distinguido amigo 
y compamota, no a tan vasto como el que con los titulos y subti- 
dosdeLa~tiurnhH~.EIdommarrj*noybrritmidad,pu- 
blic6 hace algunos anos el ilustre publicista colombiano Dr. Felipe 
Perez., por la intensidad y bizania del contenido tienen uno y otro 
un valor igual. porque representan ambos un ideal de justicia, y 
sus respeCav0c autores, demuestran su profundo e inquebrantable 
amor a las instituciones de derecho. 

Al estudiar las causas y los efectos de determinados hechos so- 
ciales, ocurridos en estos pueblos de tardio desenvolvimiento, he- 
mos visto, sin grandes esfuenos, coincidir a entrambos escritores. 
Nacionalidades como la colombiana y dominicana, con iguales vir- 
tudes y vicios heredados de un padre comun, con educaci6n iden- 
tica, adquirida y la independencia politica, nada tiene de exuano 
tales coincidencias. Y si ahondamos un poco en las dos tesis, bien 
podemos decir que son casi identicas: dmwhdmo es personaiis- 
mo, o por lo menos arrancan del mismo tronco. •áEse sistema (el 
personalismo) dice Cestero, ilamese mh bien &do, dogal, fosa de 
la Libertad y del Derecho, en el cual tanto mal se contiene; acopia 
rencores, venganzas, vilezas de tan facil satisfaccion cuanto asegu-' 
rada impunidad. invento Lius? Digo de ello fuera, pero no; ya 
existia cuando el felino zmruno emprendiera su marcha de dragon 



414 AndrCs Julio Montolio 

apocaliptico. El utilizo el hailazgo, perfecaonandolo, dandole 
contornos y relieves conformes con la f m d i d a d  de su ingenio 
sutilmente perverso*. 

Y un comentador insigne del libro del Dr. Perez, que conocio 
mejor que este el sistema de que fue pondfice Guiwt, desaibe asi 
a los secuaces del doctrinarismo politico: 4.0s docainarios fueron 
siempre enemigos de la democracia, porque la consideraban res- 
ponsable de los crimenes de la Revolucion Francesa de que fue tes- 
tigo en su juventud Royer-Coiiard; no querian el absolutismo, pero 
tampoco el predominio de la voluntad popular, en filosofia eran la 
reaccion contra el espiritu filosofico del siglo XVIii, en historia 
no comprendian la civilizacion sin el fatalismo de las instituciones 
tradicionales; en politica no buscaban las corrientes populares, sino 
para oponerles valladar: eran un partido aristocratico que no repre- 
sentaba sino las ideas y los intereses de las clases ricas...* 

El personalismo en la Republica ha dado todos sus frutas. Un 
hombre, o un grupo de hombres, se adueno de la cosa publica, 
y desde la invencion de la nacionalidad, el pueblo les siguio en 
nr marcba apouilij'u. !Quien sabe si rastreando en el complejo 
proceso hallemos que la culpa no es toda de ese hombre o de 
ese gmpo de hombres! El autor de Dacmtralizanon y pmdLmM 
fustiga a los Cesares, como verdugos de pueblos, olvidandose de 
uque siempre que la Libertad ha desaparecido de las institucio- 
nes, habia muerto ya desde antes en el corazon de los ciudadanos; 
Alejandro no fue vencedor de los griegos; en su tiempo no habia 
ya virtudes en la pama de Aristides y Leonidas; Roma no fue es- 
clavizada por los Cesares: como los gusanaos nacen de la podre- 
dumbre, ellos surgieron de h corrupcion nacional; el crtatu&7ato 
de Holanda no fue obra de la ambicion de la Casa de Oranje: el 
pueblo vencedor de Felipe 11 puso a los pies de sus principes la 
autonomia que habia conquistado y firmo su abdicacion con la 
sangre de los hermanos Wit; el 19 de Bnunario no fue la muerte 
de la Republica Francesa: los jacobinos la habian asuxiado ya, y 
Napoleon no fue su verdugo, sino su sepulturero. $era necesario 
ahora hablar de la America del Sur? 



A esta interrogacion permitasenos recordar paiabras nuestras, 
escritas hace muy pocos meses. todos los honores, mdris las des- 
venturas de estos pueblos, hemos de encontrarlos en las entranas 
mismas de sus sociedades, mejor acaso, es mal individual. 

El hombre de estudio, cuando investiga desapasionadamente 
ha de reconocer estas grandes verdades, que les ofrece la historia: 

Los peores enemigos del despotismo son los despotas, y los 
peores de la Libertad son los rojos fuiosos; unos y omw han 
marcado con huellas nefandas su paso por las sociedades, 
los primeros con la opresion de uno, que se llama tirania; 
los o w s  la opresion de muchos, que se llama demagogia. 
Por lo demas, :quien ignora a la hora en que estamos, que 
cosa es Libertad? Ya lo expreso brillantemente un gran en- 
tendimiento cuando exclamaba: todos sabemos lo que es la 
Libertad; todos podemos abrir catedras para aplicar en lo 
que consiste la libertad: lo que Mta es querer, tener voluntad 
de ser libres. Nunca ha sido de mas opomuui aplicacion el 
verso de la Medea de Lar maamo+k: 

Ahora bien; qu6 ha habido tiranos en el mundo? Porque 
el deseo de dominacion forma mrte de la naturaleza humana. 
y porque alli donde se ha manifestado no ha habido voluntad 
o no ha habido la sufiaente para oponerse a la tirania... 

que ha sucumbido la libertad en los paises donde un 
dia impero? Porque ha Mtado la voluntad de conservarla. 
Incluimos en esa hita de apocamiento de los caracteres, que 
es la escasez de virilidad en el cumplimiento del deber, la 
degeneraci6n de las costumbres, que es el eclipse de las ener- 
gias para la practica de las virtudes publicas y privadas; la 
demagogia, que es la carencia de freno para los apetitos de 
la ambicion. 



Todo eso es y significa el personalismo. Es adscribirse, sin mas 
analisis moral, al Principe, bueno o malo, justo o implacable, por- 
que representa la fuerza. Para contrapesar semejante imponderable 
poder material, necesario es al pensador ir derechamente a la des- 
centralizacion; que los organismos naturales de la nacion realicen 
en ellas sus funciones tambien naturales. Que la voluntad de uno se 
absorba en la voluntad de todos, o mejor, que cada uno, conservan- 
do su autonomia, concurra a los fines del Estado, el cual viene a ser, 
en uitimo analisis, la representacion del pueblo. 

El tema ofrece ancho margen a las disquisiciones de un eleva- 
disimo orden, porque en el esta condensado, como en una suprema 
sintesis, toda la verdad, toda la ciencia de gobernar. Sin embargo, 
basta a nuestro proposito lo apuntado. Hemos sido de los primeros 
en abrir el libro para que todos se inspiren en sus ensenanzas. 

Ah, cuando vemos ciudadanos que, ya al declinar de la vida, se 
hacen paladines de la causa de la libertad, y tremolan la bandera 
del derecho, se robustece en nosotros la fe, y nos recogemos en la 
meditacion para grabar en el fondo de nuestra alma el nombre de 
quienes pusieron el deber sobre los intereses sobre todas las cosas. 

Listm Diario, 
19 de octubre de 1907. 



LA NUEVA CONSTITUCION 

Desde que la actual Constitucion fue vetodP por el Poder Eje- 
cutivo, cuantos se ocupan en seguir el derrotero de nuestra vida 
publica, se persuadieron de que habia llegado la hora de votar una 
nueva Constitucion. 

En la ciudad de Santiago de los Caballeros se encuentran hoy 
los constituyentes con el encargo de damos la Carta Fundamental 
de la Republica. 

~a labor de esos ciudadanos es esperada por algunos con supre- 
ma ansiedad; con un desapego de descreidos la miran oms,  acaso 
los mas; pero en todos existeel anhelo generoso de que este no sea 
un nuevo y malogrado ensayo, de que resulte una obra definitiva ... 

 sera posible conseguir semejante admirable resultado? 
&Sera prematuro apuntar un no rotundo? 
Todo depende del concepto que se tenga acerca de las mas im- 

portantes nociones juridico-sociologicas. 
Apuntaba un ilustrado constituyente, el Dr. Lamarche, a pro- 

posito de asuntos que se rozan con la materia constitucional, que 
en casi todos los tratadistas nota una confusion desesperante, cuan- 
do se trata de dar una definicion sistematica del Estado. 

En ello hay mucho de verdad, pero tambien no poco de exage- 
rado. La confusion no nace de una imposibilidad absoluta de defi- 
nir el Estado, sino de la presuncion de cada tratadista de acomodar 
la definicion a preconcepciones de escuela politica. 



Gumplowin sabiamente establece la verdad cuando dice: 

Se han dado tantas definiciones del Estado como tratadistas 
ha habido de derecho politico. 
El metodo mas usual, y bien podemos decir, el error mas fre- 
cuente en la exposicion de estas definiciones, es el de expre- 
sar en las mismas lo que se desea que sea el Estado. Se dice en 
la definicion, no lo que el Estado ha sido y es efectivamente, 
sino lo que deberia ser, segun el criterio subjetivo, el punto 
de vista, los deseos e ideales de cada uno de los tratadistas. 
politicos y filosofos. Esta manera de dar la definicion del 
Estado se ha hecho muy comun, especialmente en el ultimo 
siglo. Cada partido politico ha tenido como divisa una propia 
definicion del Estado. Pero lo comico es que cada panido 
politico apoya tambien sobre la definiaon que previamente 
ha dado, sus aspiraciones y deseos a reformas el correspon- 
diente Estado. Mas con esto se confiesa que el Estado no es 
lo que su definicion dice, pues si asi fuese, serian supertluas 
las pretensiones que se expresan de conformidad con la de- 
finicion. 

 debemos esperar que la nueva Constitucion resulte una obra 
definitiva? 

Cuando sono aqui la idea de formar partidos de principios, 
emprendimos una campaiia, que algunos calificaron de reaograda, 
y ello porque prodamarnos con honrada sinceridad que antes de 
llegar a ese ideal, era necesario formar ciudadanos. 

Para tener una Constitucion aue este de acuerdo con la realidad 
nacional, esto es, que no sea unu magr$ca obra m e ,  tambien es 
necesario que haya ciudadanos arriba y abajo. 

La Cunu a2 America, 
1" de diciembre de 1907. 



Cuentan los biografos y criticos del autor de Lc &mja dc P m  
ma, del ilustre Stendhai, que era tai de exuberante la imaginacion 
de este famoso novelador que, para refruiorla, no dejaba un solo 
dia de leer un capitulo del Codigo Napoleonico. 

En cambio, tan menesterosa es la mia que neasita siempre del 
auxilio de estimulos externos. Cuando de cosos literarias se mta, 
alla me voy a leer uno de esos esaitores de brillante fantasia, colo- 
ristas de la palabra, para pedirles de su pujanza imaginativa, de su 
esplendida vestidura. 

La curiosidad espiritunl, el hurgar en la m& de la obra, en el 
pensamiento que atormento ai artista, esa es labor que corresponde 
por completo al uitico. 

Acerca de dos libros de autores antillanos escribire unas cuantas 
lineas, m las cuales, si por acaso os fijais en ellas, solo os pido que 
las tengais por el fruto de un sincero modo de apreciar los tempe- 
ramentos tan diversos de ambos apreciables escritores. 

Repito que en estas notas bibli@ficas no me propongo dar a 
conocer mi credo literario, asi me llevaran de la mano (al modo que 
lo hiciera Virgilio con Dante) algunos de los maestros que con- 
y en la lectura de los cuales me deleito. Dos motivos poderosos se 
oponen a ello: es el primero, que al ilustrado redactor del LUthr le 
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he oido en mas de una d 6 n  que el publico se ha acostumbrado 
a la nota breve, rapida, sintetica, y es el segundo, que exprofeso 
quiero apartarme de esa critica formausta, mas gramatical que pu- 
ramente literaria o estetica. 

Ni el libro de Federico Gardi Godoy, ni tampoco el de Mnriano 
Abril (a pesar de rrsponder cada uno a un plan en CUBnm al conjunto, 
esm es, de tener una unidad en los asunms en ellos tratados) asi y con 
todo, y si es cierto ademas que dan una cabal idea del estilo de quie- 
nes las escribieron; no ocum lo mismo cuando se explora mas a la de 
la superficie y se busca ahondar en el alma del uno y del ono escritor. 

Articulos escritos en diversos momentos, sensaciones que hi- 
rieron el espiritu del observador en horas de *certidumbres inefa- 
bles*, toda la fuerza que pudo ponerse en la obra pensada y escrita 
de una sola vez, se derroch6, despammandose, en serie de dias, y 
si se me permite, de inspiracion. 

Si embargo, entre P@kry m i i w  y Senuicimirr & un m i r t a  
existen notables diferencias. En Godoy se ve (lo que no constituye 
para mi un defecm, antes bien de consejo horaciano que muchos 
debieran seguir) la obra de un concienzudo cultor de la frase. Pule, 
mas sin llegar a esos afeites que a la distancia se conoce su prcce- 
dencia: adobos y postizos que desmedran la amplitud y la gallardia 
de la forma. Y aunque a las veces quiere ser purista, sus lecturas 
predilectas le hacen encontrar adorable el galicismo. 

Mariano Abril, por el contrario, como bien se observa el tri- 
buno Munoz Rivera, escribe un libro con el mismo desenfado con 
que pudiera redactar un editorial de La Dnnorracirr. Su facilidad, 
en ocasiones, perjudica la labor del literato. Pero como en su prosa 
hay una diafanidad exquisita, como siempre nos da una vision exac- 
ta de lo que sus ojos vieron y su alma sintio; yo tengo para mi que 
es uno de los mas intensos prosadores antillanos. 

La fuerza de Garda Godoy esta en lo solemne de su pluma. La 
de Mariano Abril la descubrimos en la agilidad y gracia de su prosa. 

Lirthr Diario, 
3 de mano de 1908. 



Moraly educacih militar, por Adolfo Garcia Aybar 

En uno de los preciosisirnos capitulos que comprende este libro 
demuestra el autor que ya el soldado no se forma solamente en las 
guerras, ni los generales se adiesuan en los combates y campanas, 
sino que por una educacion progresiva, sistemada y formal, el uno 
y los otras, no necesitan presenciar esas auentisimas luchas, para 
llegar a conocer sus deberes y poner en practica todo el caudal ad- 
quirido en el estudio a la hora en que la nacion lo reclama. 

Este libro, que revela la cultura del ingeniero, senor Garda, 
p o  habra provocado mas de un gesto desdenoso, mas de una son- 
risa despectiva, en el pais de su autor? 

No es de dudarse. Guatemala, Santo Domingo, Venezuela, Co- 
lombia y algunas otras republicas creen mas en la capacidad de los 
generales de cuarteladas y motines que en la de aquellos que todo 
se lo deben a la escuela; que, conscientes de lo que es y debe ser el 
honor del soldado, son tambien maestros de energia; y de ahi que 
jamas rehuyan los peligros y sepan en todo momento defender las 
instituciones y refrendar con su sangre generosa el amor a la pama. 

Este libro ha dejado en nuestro espiritu la mas grata y profunda 
impresion. 

;Como que escrito para formar el corazon de los guerreros, es 
un himno a la paz! 

Listin Diario, 
19 de febrero de 1909. 





CUESTIONES TRASCENDENTALES 

En virtud de la invitaa6n hecha conforme al articulo 11 del 
protocolo finnado en Washington el 17 de septiembre de 1907 por 
los Plenipotenciarios de las cinco Republicas cenuo-americanas se 
celebro, con la presencia de los representantes de los Gobiernas 
de Mexico y los EE.W. de America, un Tratado General de Paz 
y Amistad, con el iin de establecer las bases que fijen las relaciones 
guierales de los paises de la America C e n d .  

Consta dicho Tratado, que lleva la fecha del 20 de diciembre 
del preindicado ano de 1907, de XXI articulos. En el primero se 
lee: •áLas republicas de Cenaoamerica consideran como el prirnor- 
dial de sus deberes, en sus relaciones mutuas, el mantenimiento de 
la paz, y se obligan a observar siempre la mas completa armonia y 
a resolver todo desacuerdo o dificultad que pueda sobrevenir entre 
ellas, de cualquiera naturaleza que sea, por medio de la Corte de 
Justicia Centroamericana, creada por la Convenci6n que ha con- 
cluido al efecto en esta fedias. 

La Convencion para el establecimiento de una Corte de Jus- 
ticia Centroamericana, es, sin duda alguna, la obra mas util, mas 
uascendental que se ha llevado a cabo en esa parte del Continente 



Americano. Porque las decisiones de esa Corte tendran siempre 
una sancion efectiva; y por lo mismo que la esfera de accion en que 
se mueve es limitada -dentro de la amplitud de sus &es- ilmara 
con absoluta cabalidad su altisima mision. 

Las disputas que puedan surgir entre las cinco entidades cen- 
tiopmericaiils seran dirimidas en el terreno del derecho; y de hoy 
mas no habra lugar a ocurrir al becbo brutalde la fuerza para supues- 
tas o reales reivindicaciones. 

Es un derecho nuevo, si se quiere, o mejor, auna evolucion del 
derecho*; pero solo a su fa- se podra llevar a termino la suprema 
aspiracion de Morazan y de tudos los unionistas. Solo asi, acostum- 
brandose a reconocer el valor apea'fico del derecho, se conseguira 
ver abandonados prejuicios y suspicacias que han sido tan funestas 
para el desarrollo de las instituciones en estos desorientados pueblos. 

Y si es cierto que cada sociedad, m su individualidad moral, 
utiene caracteres, fisonomia y temperamento diferentes*, no es 
esto aplicable a los Estados del istmo Centroamericano. 

Identico origen, igual grado de civilizacion, las mismas amum- 
bres, y mdas y cada una en persenici6n del mismo ideai de cultura 
y de progreso. 

t t t  

No se paso mucho tiempo sin que tuviese ocupacion ia Corte 
de Justicia, que funciona en Cartago, Costa Rica, para conocer de 
la demanda interpuesta por el Gobierno de Honduras contra los de 
El Salvador y Guatemala. 

Y al poner en sus manos el proceso de tan interesante cuestion, 
cumpleme dar las mas expresivas gracias a mis distinguidos ami- 
gos, senores Lic. Luis A. Serrati y Fernando Escobar, c e l o s i s i i  
consules de El Salvador y Guatemala, respectmamente, quienes me 
favorecieron con tan vaiiosa documentacion. 

El fallo, que ha sido favorable a Guatemala y El Salvador, me- 
rece un segundo articula 



Al establecerse m Cartago la Corte de Justicia Centrosmeri- 
cana, dieronse algunos jurisconsultos a estudiar el alcance de ION 
poderes de dicha Corte, hasta concretar en esta forma su razona- 
miento el Doctor Gerardo Barrios: 

Primero: La Corte de Justicia Cenmamericana es competente 
para discutir y desconocer la h e n a  legal de las sentencias ejecuto- 
rias dictadas por los Tribunales de los Estados centroamericanos en 
materia civil y rriminal, en el caso de injusticia notoria. 

Segundo: En derecho internacional es iich poner de nuevo 
en tela de juicio por reclamacion de un Estado, un asunto resuelto 
definitivamente por los Tribunales de otro Estado. 

A esta docaina se opuso lo siguiente, mas conforme, a nuesao 
juicio, con los principios universales del derecho, no obstante los 
ejemplos con que pretendio apoyar y robustecer su tesis; a saber: 
Las sentencias ejecutorias dictadas por los Tribunales de ION Esta- 
dos son una verdad legal que la Corte de Justicia no puede destruir. 
Monsflioco habria sido otorgarle esta facultad de rever los fallos 
definitivos de los Tribunales de los Estados, primero: porque el 
Poder Judicial de cada Estado habria quedado reducido a la impo- 
tencia en el ejercicio de su autoridad soberna e irrestricta en lo que 
se refiere a su funcion suprema de definir los derechos y los deberes 
y las responsabilidades de los particulares en el orden civil y mimi- 
nal dentro del territorio del Estado, segundo: porque con este pre- 
tendido derecho de revision de las sentencias definitivas dictadas 
por los mbunales de los Estados, los subditos de los otros Estados 
resultat'an de mejor condicion que los ciudadanos del Esmdo, pues 
al paso que para estos serian de cumplimiento obligatorio las sen- 
tencias, para los otros no, por tener a su disposicion el *recurso de 
injusticia notoria, para ante la Corte de Justicia. 

El error del doctor Barrios proviene, sin duda, de la interpretacion 
que ha dado a uno de los m'culos del Tmtado de Washington, y es el 
que se refiere a la competencia, materia de suyo delicada y compleja 

Ha querido ver una latitud en la capacidad de la Corte que esta 
no tiene; y ha confundido la facultad ambuida a la misma Corte de 
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hacer que se cumplan y sean respetados los fallos de los tribunales 
de justicia, con otra que solo existe en el pensamiento del Dr. Ba- 
mos, esto es, que la Corte puede declarar de nulidad e ineficacia de 
esos mismos fallos. 

En cuanto al segundo extremo de la doctrina del Dr. Bamos, 
no es menos falsa, al decir de sus comentarios. 

En efecto, afirma el Dr. Castillo, es una flamante doctrina la 
sustentada con tanto calor por el Dr. Bamos, condenatoria y de- 
moledora de los principios reconocidos e invariables del Derecho 
de Gentes; y que a ese respecto confunde lo que es de hecho con lo 
que es de derecho. 

Los ejemplos presentados por el doctor Bamos son argumen- 
tos que arguyen en contra de su tesis. Asi, v. g., la reclamacion de 
Italia, porque un tribunal de hecho, un jurado, absolvio a crimi- 
nales; no invalida el principio juridico de que la sentencia de los 
tribunales de un pais soberano, no puede ser objeto de disputa 
internacional: •áLas resoluciones de los jurados y de los mbunales 
de hecho, pueden en rigor decirse que no son un fallo judicial 
de la autoridad comun, pues que no se basan en las leyes, y, por 
tanto, no estan revestidas de la majestad e inmutabilidad que 
comunican estas a las decisiones de los jueces de derecho. Por 
ultimo, es inherente a la soberania de un Estado la ficcion de la 
cosa juzgada, que constituye la verdad juridica, sin la cual no hay 
justicia ni tribunales*. 

Hasta el momento en que se escribieron las lineas nnales que 
anteceden, solo se uataba de aclarar dudas, de dilucidar tesis suge- 
ridas por el tratado ya referido, una vez que no se habia presenta- 
do ningun asunto de que tuviera que conocer la Corte de Justicia 
Centroamericana. Y surgio el conflicto bien pronto. El Gobierno 
de Honduras considero culpables a los de Guatemala y El Salvador, 
como protectores y fomentadores de la revolucion que estallara d- 
timamente en la primera de las republicas mencionadas; y, al efec- 
to, en un libelo de demanda de fecha 10 de julio de 1908, formulo 
los cargos contra los dos gobiernos ya dichos. 

Los lectores del Lirrin conocen, por haberse publicado en una de 
las ediciones del mes en curso, el libelo de demanda en referencia. 



El abogado de Guatemala, que es un notable jurisconsulto, pre- 
sento con caracter de perentorias estas dos excepciones: 

la. La demanda del gobierno de Honduras es improcedente y 
debe desestimarse por haber infringido el Articulo 1 del Trata- 
do que establecio la Corte de Justicia Centroamericana. 

2a. La demanda debio ser presentada con todas las pruebas pem- 
nentes. El no cumplimiento de esa obligacion hace improce- 
dente la demanda. 

La Corte desecho por infundadas las dos excepciones, y se abo- 
co el conocimiento del fondo, y dio nn a la conuoversia con un fa- 
llo favorable a las dos republicas compelidas a presentarse en juicio. 

La importancia de este tan debatido asunto solamente pueden 
apreciarlo en su justa y cabal proporcion quienes conozcan todo 
el interesante proceso. Guatemala y El Salvador agotaron todos 
los medios del derecho para probar su inocencia. No se atuvieron 
unica y exclusivamente al hecho de los juristas de casa y fueron a 
buscar fuera la opinion docta y despojada de toda pasion de juris- 
consultos tan eminentes como William L. Penfield, Marion Butler, 
Josuih M. Vale, Joseph H. Choate, William M. Irvins y Hopkins & 
Hopkins, profesores de universidades y jurisconsultos del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos, los unos, miembros en las Confe- 
rencias de La Haya, los otros. 

Los hombres de derecho, aquellos que desean como suprema 
aspiracion ver el munfo de la solidaridad social; los que anhelan con- 
templar una era de justicia y de paz en el mundo, no podran menos 
que regocijarse con esta victoria del pacihmo en Cenmamerica. 

A pesar de las ultimas noticias reveladoras de un estado de con- 
vulsion y de guerra, el Tratado de Washington es una garantia aer- 
ta, indiscutible de que la union que trataron de llevar a termino con 
el favor de las armas, se realizara en un futuro proximo al amparo 
de esta simple formula: la union es la que hace fuertes a los pueblos. 

LLrtin DMo,  
23 de febrero de 1909. 





DEL DERECHO PUBLICO 

Al Lic. R.faclJ. CMI~UO. 

Prescindiendo por ahora de saber si los & d e s  gozan de las 
mismas prerrogativas que los agentes diplomaticos, cuestion esta 
muy convemda entre los tratadistas de derecho internacional. 
Prescindiendo tambien de averiguar si un chofer d s e ~ c i o  de un 
agente diplom6tico, debe ser considerado como del sequito de este, 
vamos a plantear nuesua tesis en el rigor de sus terminos, ocu- 
pandonos solamente en contrastar el criterio del procurador de la 
Republica en Francia y el texto de nuesua Ley Fundamental en su 
articulo 63. 

Es doctrina universalmente reconocida que los agentes diplo- 
miticos gozan de la exencion de la jurisdiccion civil, penal, fiscal, 
de policia, ea., asi como las personas que les acompanan con ca- 
racter oficial. 



En la actualidad existen algunas naciones, entre o m  Italia, que no 
tienen en su legislacion un texto legal que sancione la inmunidad de 
los agentes diplomaticos, no obaante que al declarar las prerrogativas 
acordadas al Sumo Pontifice, dispone en la ley de 23 de mayo 1871, 
que los enviados de los Gobiernos extranjeros cerca de S. S. *gozan en 
el reino de todas las prerrogativas e inmunidades correspondientes a 
los Agentes diplomatims, segun el derecho internacional.' 

Seria fundamento bastante debil a h  Esperson- derribar 
las prerrogativas de los agentes diplomaticos de la ficcion de la 
rrtra-tmitmalidad, pues es lo cierto que la soberania de un Estado 
no puede extenderse mas alla de los limites del temtorio. 

Dimana el privilegio o prerrogativa de los agentes diplomaticos 
de una suprema razon, que consiste en •áponer a los agentes di- 
plomaticos en condiciones de ejercer con la debida independencia, 
seguridad y tranquilidad sus importantes y delicadas funciones•â. 

No hay ni puede haber un codigo que sirva de noma a todas las 
naciones, pero si existen reglas cuya eficaaa abarca mayor o menor 
numero de sociedades. 

Tanto la costumbre como los tratados son la fuente del derecho 
internacional; y es verdad axiomatica que el derecho consuetudina- 
rio es obligamrio respecto a los Estados que concurren a formarle, 
por ser una forma especial en que se manifiesta su acuerdo. 

Preguntamos: ?Podria un agente diplomatico alegar que en 
virtud y por razon de su cargo esta el exento de la jurisdiccion civil, 
criminal, eclesiastica local, cuando se le opusiera este terminante 
texto de la ley sustantiva en su Art 637 

Es de la exclusiva competencia de la Suprema Corte de Justicia: 
Conocer en primera y ultima instancia de las causas seguidas a los 
jueces y fiscales de las cortes de Apelacion, y m i e m h  dcl nrnpo 
dipImnatic0 y mnsul~r, nmnanonaly emanjm. 

L X n  Diario, 
25 de mayo de 1909. 

' PlcbPjgMde m entbqudor, por Frannsa> Pujia. (Nota del autor). 



La teoria del medio, que tanta boga alcanzo a fines del siglo 
pasado, merced a la autoridad cientifica de Hipolite Taine, ya la 
habian esbozado algunos escritores de la antiguedad. Pero no hay 
duda que la gloria del hallazgo toda entera pertenece al insigne 
autor de los Origenes de la FranM mntmporhca, al sistematizador 
bizarro, que, no obstante sus exclusivismos de sectario (que se tra- 
ducen a las veces en un determinismo demoledor) cuando se sustrae 
a la influencia de preconcepciones filosoficas, y se atiene a la simple 
observacion del fenomeno, sin buscar enmncarlo en el principio 
de una escuela cerrada, entonces ningun escritor remonta el vuelo 
con fuerza de alas mas potent es... El pensador se alza por sobre el 
artista, senoreando las cuspides del pensamiento y de la belleza. 

*La Ilurda es Hornero, el creador de epopeya que tiene as 
de si un periodo muy largo, muy lleno de gestacion poetica des- 
conocidas. Y mientras Atenas se ufanaba de haber sido el cenm 
del imperio pelasgico, esta isla ya separada del continente, jsabe 
Dios en cual cataclismo geologico!, carecio de una tradicion fa- 
bulosa, colmada de hechos heroicos, y por eso no tuvo siquiera el 
misterioso instinto de la formacion de una nacionalidad ... Con el 
descubrimiento y la conquista, unicamente se extinguio una raza, 
pero no se interrumpio el eslabon de ninguna cadena. 

La labor cientifica y literaria del largo periodo colonial se cino a 
una forma de la cultum la de la enseiianza academica; y la fama de 
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nuema Universidad se debio a que no solamente los naturales de 
la colonia estudiaban en sus aulas, sino que, a semejanza de lo que 
acontecia con los j6anes romanos del tiempo de Ciceron, los cua- 
les eran enviados a Atenas para contuiuar sus estudios, asivenian en 
gran numero jovenes de Venezuela, Cuba y hem Rico, a adquirir 
una mas completa insuuccion de la que se podia alcanzar en aque- 
llos temtorios. Sin embargo, los ingenios mas preclaros no dejaron 
sino alguno que otro ensayo, sobre todo en materias historicas, o 
m6s propiamente dicho, apenas si cultivaron los cronicones, que 
son a la manera de esas novelas historicas en las cuales el elemento 
fantastico es el predominante. 

Los dos grandes movimientos nacionales no crearon tam~oco - m 

la epopeya; y tan languida como la anterior es la literatura coetanea 
de tales sucesos. No la sacuden el entusiasmo ni la oasion turbulenta 
y belicosa la inspira. Con todo, no tenemos por que avergonzarnos 
de nuestra pobreza en punto de arte literaria. Toda la abundante 
produccion del mundo hispanoamericano, es, si se exceptuan mes 
o cuaw obras de sustancia indigena, copia servil de la literatura 
espanola o un puro calco de la francesa. Consolemonos con el tar- 
dio nacimiento de la nuestra, si, como la latina, hemos de tener un 
impulso dpido y una juventud viril*. 

Prosadores y poetas, influidos por el caldeado ambiente, en- 
tonaban himnos a los caudillos niunfantes, o, inmisericordes, los 
fustigaban cuando descendian del poder, sin honra y sin prestigio. 
Al calor de esa literatura 4 6  Fernando A. Denll6, quien antes 
de conocer las escuelas literarias mas a la moda, tomo por modelo 
a... Luis Taboada, un escritor de circunstancias, como apellidaba 
F & m  a los cuitivadores de tal genero. Cuanto escribio en aquellos 
dias de su adolescencia permanece inedito.. . Su don adivinatorio 
le salvo de algunos paliques de la aitica displicente y mordaz ... 
Durante aquel periodo de su vida eswibio para llenar mis de un vo- 
lumen. No daba treguas a la imaginacion ni la pluma descansaba un 
solo iustante; pero al contrario de lo que acontece con el padre de 
la poesia, con el inmortal Hornero, no dominaba como un dios las 
cumbres de la pendiente fertil ude donde lo belio nos desciende*. 



No habia en Defill6 entonces una orientacion parque cPrcda 
de toda disciplina mental. Llenaba cuartillas con pasmosa facilidad, 
pero en su prosa no se encontraba el rasgo genial de quien domina 
el asunto que trata. !Quien sabe si la aspiracion a tener una per- 
sonalidad original, vigorasa y fuerte, determino en el los nuevos 
rumbos que le apartaron por completo del trato de las bellas letras, 
inclinandole a iniciarse en los secretos de la ciencia. amorosa madre 
de cuyos senos henchidos brota caudalosa la vida. 

Pero si caredamos de una tradicion literaria, en lo ataiiedem a 
las ciencias, nuestra pobreza era aun mayor. Ya se ha afinnado por 
ahi, que en los claustros conventuales y en la Universidad se hallaba 
toda la cultura de la epoca colonial, cultura que desapareci6 en los 
primeros anos del siglo m. 

Es a contar de la Restauracion cuando comienzan a sistematizvse 
los estudios, sin que con semejante afimiaaon se trate de desconocer 
que aun en plena dominacion haitiana hubo hombres de rara inteli- 
gencia que procuraron acopiar cuantos conocimientos eran asequibles 
en medio de aquel aislamiento, tan parecido al de la muerte. 

Mejor dirigida la juventud por algunos hombres superiores al 
medio en que actuaban, aunque en campos muy diversos, dieron 
fuerte impulso a la instmccion. El Estado y algunos particulares 
conmbuyeron eficazmente a realizar la obra incomparable. 

Y cuando cargados de merecimientos por sus servicios a la Pa- 
h a  y a la ciencia, los viejos campeones que se llamaron los Valver- 
de, Delgado y Pieyro, cedian el campo a las nuevas generaciones, 
alla en Paris estudiaban, con celoso ardimiento, Alhnseca, Baez, 
Henriquez, Marchena, Gautier, Coismu, Pozo y Morillo, a quien 
recuerdo con afecto y gratitud; y en nuestras humildes aulas busca- 
ban honrar sus nombres Gamdo, Brenes Ruiz y algunos mas, tan 
amantes del estudio como faitos de estimulo ... 

Fernando A. Deniio gano el lauro academico, en brillantes y 
sucesivos examenes. Su juventud y la modestia que siempre le han 
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acornpahdo, granjearonle las Bimpatias de toda la tacuitad. El 
tituio no ha sido para e l  ei termino de una carrera. Los horimtes 
de su inaeligencii se ensanchan cada dia mas. Y en los descaasos 
que le dejan su numerosa clientela y 18S atenciones de un Labora- 
torio, encuentra tiempo para dedicarlo a estudios distintos de los 
puramente clinicos; y de ahi el que haya reunido en su cerebro 
abundante caudal de conocimientos niosoficos y aun literarios. 
Pero como no le gusta alardear su autoridad en materias sobre 
las cuales tiene pleno dominio, acaso porque recuerda demasiado 
la frase latina: Lmrr m ore m o  vikm'r, son sus discipulos y sus 
muy contados amigos los unicos que saben cuanta es la fuerza 
intelectual de este remado. .. 

Las ciencias experimentales no hnn logmdo convertirle al ma- 
terialismo. La ortodoxia le cuenta enme sus m& decididos defmso- 
res. Y por eso rechaza la teoria del origen del lenguaje, inventado 
por Epinuo, poetizado por Lucrecio y defendido. entre otros, por 
el 6io5ofo Andre Lefevre, a pesar de anrmar este ultimo que los 
primeros descubrieron el verdadero mecanismo, el mecanismo 
biologico, del origen y formacion del lenguaje. Y por eso rechaza la 
evoluaon radical y la concepcion monista, es decir, la concepcion 
de que haya generaaon espontanea, o paso del reino mineral al ve- 
getal y de que el reino mineral y el ve&d pn>cedan de una misma 
prodlula. Para Deuii6, Pasteur, con sus experiencias, ha dicho la 

palabra en tan importante cuestion. - 

-Observador de mucha originaiidads se le h a  en una impor- 
tmtisima revista europea; y L'Ajiiquc Medicak, de Argei, y lo Rn>isrrc 
de Higieney de TubmularLI de Valencia (Espaua) y el &&dente de 
las Cienaas Medicas, de Jerez, reproducen los trabajos de nuestro 
distinguido medico, precediendolos de merecidos encomios. 

!Que mas! Un ex interno de Paris, el jefe un dia de la clinica del 
eminente cirujano Pean, el Dr. Audin, en reciente conaoversia le 
proclama justador de grandes recursos. 



Ese hombre de ciencia, ese cuasi misantropo, como que rr- 
cuerda n las veces los dias juve.de, en que no daba treguns n h 
imagkd6n ni reposo a la pluma, al contemplar c6mo toma vuelos 
esa literatura sin nervio y s in  gracia, que se sintetiza m uases como 
esas: d o s  loa dias al finar la hora vesperal, y ala del yantar no- 
cherniego, de los modemistas Repide y Azorin, inepcias de que 
viven enamorados algunos poetps crepuscolnres, quienes ignoran 
que nuestra magnifica lengua esta acostumbrada a ser tratada cual 
si fuera cera blanda, como de la hebrea dice WeWusm. 

Su acendrado buen gusto le hace apto para distinguir entre la 
obra de enjundia, de originnles aau>s y la que a fuerza de reto- 

mendatonas pasa, como contrabando, por los aduanas de las bellas 
letras. Feniando A. De6ll6, amable ironico, lucha sin tregua con el 
medio naaonal, inclemente y asolador cuando son los -dores 
de la verdad, de la virtud y de la ciencia los que van rompiendo la 
espesa niebla de la indiferencia y del infinito desden. 





EN EL MARGEN DE UNA CARTA 

Supongo que el joven Humberto Ducoudray y mi hternal 
amigo Manuel A. Machado recogeran los reparos y alusiones con- 
tenidos en la carta que *Sobre Deligne*, dirige al primero Pedro 
Henriquez Urena. Como siempre que este ilustrado compatriota 
dilucida puntos de literatura y arte, lo hace con innegable compe- 
tencia, y a pesar de la serenidad y hasta fnrpnronalidad -a usanza 
de los buenos noveladores de que hacen gala los criticos de alto 
coturno. Henriquez Urena analiza y juzga el libro de unuesw gran 
poeta•â no con •ála fria estimacion, que es el estertor del aplauso,, 
sino con el entusiasmo ardoroso de quien se siente dominado por 
la hermosura de la obra que despierta en el contemplador las mas 
puras e intensas emociones. 

De lo mucho bueno y sustancioso que se lee en la misiva en 
referencia, senalare, como muestras, estas dos afirmaciones, con las 
cuales estoy en absoluto de acuerdo. 

Refierese la una al juicio formulado por el joven Ducoudray 
acerca de los misticos espanoles, cuando adelanta que esms son 
aeflejo de una sociedad fanaticamente catolica*, sin advenir, es- 
cribe el aumr de Ensayos criticos •áque en esa sociedad se producian 
una novela y un teatro libertinos•â. 

No esta de mas ni se sale de marco que se diga en este lugar como 
la ligereza con que se suele escribir hace que con mucha frecuencia 
se incurra en garraf'amnes de concepm de tal magnitud y entidad, 
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que mas paren cosa de nifios atolondrados que de personas sesu- 
das. Asi cuando se habla, verbigracia, de un periodo adquiera de 
literatura espanola, lo mas que se concede, como l~rgu'sima mer- 
ced, es que hubo dentos preclaros, cual los de Cervantes, Lope 
de Vega y Calderon (trinidad que siempre sale a relu&) dignos 
de encomio; pero se les cita como excepciones, como mw unicos, 

siendo los demas escritores coetaneos de los nombrados (y aun los 
que vinieron despues) unos empecinados graf61nanos. merecedores 
de etemo olvido.. . Lo unico que se revela en todo eSto, es la pereza 
de entendimiento de quienes d e s  cosas echan a volar. Cierto es 
que no se pueden considerar como verdaderos ingenios espanoles 
Quintiliano, Seneca, Lucano, Maraal, Comelio, Teodosio, Juven- 
cio, Trajano, aunque nacieran en Eqmiia, porque ellos mas -cuida- 
ron de usuuuctuar el la& que de alhajar la lengua patria*, mas del 
idioma fueron incomparables artifices y magnificos productores de 
belleza el Beato Juan de hvila, Santa Teresa de Jesus, Fray Luis de 
Granada, Fray Luis de Leon, San Juan de la Cmz, el P. Rivadenei- 
ra, Fray ~ i d r o  Malon de Chaide, el Maesw Alejo Vanegas, Fray 
Diego de Estella, el P. Luis de la Puente, el P. Nieremberg, Fray 
Antonio de ~uevara, a los cuales califican de -escritores misticos*, 
califi&tmo que solo merecen -S. Juan de la Cruz, Santa Teresa y el 
P. Luis de &.puente, pues solamente estos trataron puntos de di- 
h z ,  asi como los demas hablaron de nrcttiuw. Cierro el parentesis. 

Es la o m  afirmacion, aquella que apunta a convertir la critica 
en distribuidora de jerarqui'as. Verdad de a folio. !Corno que lo 
estoy acabando de leer: el arte es la region de los iguales: la obra 
maesh-a es igual a la obra maestra! 

Esparcidas andan por la jugosa aiw otras verdades, si no de 
tanto bulto como las dos indicadas, no por eso dejan de tener su 
valor espedfiw; las cuales verdades, Dios mediante, las ire glosan- 
do con mucha cautela, pero con muchisima mejor intencion. Mas 
si hasta este momento ambos rios, en el que navega Henriquez 
Urena y en el que yo voy en mi barca han seguido lineas paralelas, 
se ha llegado a un punto en que las aguas de uno y otro rio se han 
confundido, y los tripulantes disputan sobre cual sal& primero de 



las caudalosas aguas, y ya en la orilla, cual en lo adelante esa16 m 6  
en lo cierto.. . Y por si el simil no resulta complemente exacto (lo 
que yo creo), alla van sutikzas y nnuras, si no del entendimiento, 
ya que eso reza mas con el del sagadsimo critico en que me ocupo, 
hecho como de filigrana, del buen proposito mio de acertar. 

Copio: 

Esos dos reparos no los habria formulado Ud. (Ducoudray) 
si consultara de nuevo mi articulo antes de escribir el suyo. 
El tercero que tampoco es fundamental, esuiba en tener por 
buena estrofa la referente a Venus en el *Entremes oiim- 
pico•â. Alega Ud., -y a ta  en su abono una opinion que me 
figuro es de Manuel A. Machad*, que se trata de una poesia 
de caracter humoristico, aunque seria en el fondo, y que den- 
tro del genero humoristico d a  es milp. jAfirmacion 
curiosa! Segun eso, en el estilo humoristico cabe descender 
a lo prosaico y a lo grotesco y h a .  a lo p e r o ;  y claro esta 
que no ecoisean ejemplos de humoristas, griegos y latinos, 
ingleses y espaiioles, cuyas expresiones llegan a ser brutales. 
Pero yo creo, y no estoy solo en ello, que el humorista tiene 
sus limites, su ritmo, su balance, como toda forma de arte. 
Estudie Ud. el humorismo de Flaubert, por ejemplo, o el de 
Anatole France, o el de Osar Wdde, y advertira como en 
ellos hasta lo mas escabroso se presenta fundido en un tono 
general de expresion y comprender6 cuan facil seria, con solo 
alterar algunas palabras, producir aili una discordancia. 

La cita es bastante extuisa, pero es el unico modo de compro- 
bar que no se ha alterado la opinion ajena. 

En cualquier tratado de literatura castellana se pueden encon- 
trar expuestas, con mas o menos fortuna, las diversas escuelas o 
tendencias que se han sucedido desde la epoca en que se extinguio 
o se transformo la civilizacion greco-romana. Erudicion, siquiera 
de segunda mano, no faltaria para demostrar que algo enterado se 
esta en achaques de arte literaria; mas esto significaria ponerse a 
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cien leguas del asunto que se ventila. De lo que se trata de averi- 
guar ahora es si lo que dijo Ducoudray, apoyandose en la opinion 
de otro, opiiion que se le figura al critico procede de Manuel A. 
Machado, tiene visos de absurda; es a saber, si dentro del genero 
humoristico nada es vulgam. 

No obstante que las palabras tengan un valor representativo las 
mas de las veces, ello no es siempre. En todos los generos, desde el 
comico hasta el eolemne y de altitud*, se encuentra lo prosaico y 
hasta lo grotesco. Casi en todas las obras maestras de la literatura se 
tropieza uno con pasajes tan escabrosos que pican en lo pornogra- 
fico... !Siempre seran preferibles. no hay duda, los eufemismos y 
los tonos suaves a las licencias de expresion, pero *la discordancia* 
a que se alude tiene una mas honda y trascendental importancia en 
el fondo que en la fonna de la obra artistica. 

Acepto que este ya desechada la leyenda de la uimpasibiidad 
helenicam, pero hasta la hora actual, nadie ha puesto en duda la 
existencia de la desnudez pagana. 

Y porque me llevaria muy lejos entrar en la esfera de la inmo- 
ralidad o de la licitud de esa misma obra, renuncio a todo discurso 
sobre tema que, no por manoseado, ha perdido su interes. 

Volviendo al punto de p d d a .  pregunto.. iA pesar de tales li- 
cenaas de lenguaje, esas obras han dejado por ello de ser monu- 
mentos imperecederos del arte? 

Mas, a medida que voy leyendo, mentalmente realiza la opera- 
cion de subrayar las ideas y juicios del m'tico de Deligne. Despues 
de aconsejar a Ducoudray que lea con asiduidad a Sainte-Beuve, 
a Coleridge, a Brandes y a Menendez y Pelayo, le encarece que 
profundice e n  sus palabras- el estudio de la Estetica, en Hegel, 
sobre todo ... 

Ahora me explico el choque violento que se produjo en el es- 
piritu del escritor cuando ley6 esta para el imperdonable herejia: 

drl gOIm bumorictim nada cc vuigm. Hegel, en su Ertinca, al 
hablar del humor lo condena como uitima evolucion del espiritu 
romantico y senal infalible de la ruina de su ideal moribundo. Pero 
si el gran filosofo sienta con su indiscutible autoridad semejante 



categorica conclusion, Juan Pablo Richter y Schopenhauer levan- 
tan el humorismo a umanifestaaon fundamental de lo bello en la 
vida moderna*. 

no se ha convenido (por lo menos asi lo dejan entrever pro- 
fundos tratadistas de la aenaa de lo bello), *que aqueiia SituaaOn 
y expresion peculiar del espiritu donde lo &M y lo tragico luchan 
en exuano conuaste, y que es lo que denota la VOZ brutwr no puede 
menos de ser considerada como eminentemente estetica*, despues 
que el genio de un Shakespeare y un Cervantes, de un Byron y un 
Sterne, de un Leopardi y de un Richter, de un Bulwer, de un Toep 
ffer, de un Heine la han consagrado con sus obras, recomendo 
todos sus matices, desde h tierna melancolia al amargo sarcasmo, 
desde la ironia punzante a la benevola sonrisa,, como viene a decir 
un diserto critico contemporaneo. .. 

Aunque mi intenaon no h e  otra que esxibir unas cuantas 
cuartillas, mas con el proposito de elogiar la labor del ya reputado 
critico dominicano que con el de ponerle reparos, pienso que he 
conseguido mi objeto, menos en lo de la brevedad, como me lo 
m l a  el numero de cuartillas que han pasado de la blancura inma- 
culada al negro que le imprimieran los puntos de mi pluma. 

Desde luego rechazo la suposicion que pudiera ocudrsele a 
quien no se tome el trabajo de meditar un poco, de que opongo 
autores a autores pan robustecer la tesis que defiendo. Argumen- 
to seria este tan peregrino como el de los que, para anonadar al 
contrario, le oponen el criterio & los antiguar, no porque tuvieran 
razon (que ya es otra cosa), sino en vimid del prestigio que a todo 
imprime la patina del tiempo. Despues de todo a nada conduciria 
emplear semejante procedimiento: a lo mas a incidir en lo mismo 
que se viene criticando, esto es, a establecer las jerarquias; porque si 
a Juan Pablo Richter se le ha llamado -el Unico,, de Hegel, se ha 
escrito en terminos tan encomiasticos como los siguientes: ~Taine, 
Carlyle, de Sanctis, los ues criticos dominantes del siglo m, lo han 
manifestado en Francia, en Inglaterra y en Italia. Taine confiesa 
que ha pasado todo un ano leyendo a Hegel, y que fueron estas las 
mas vivas impresiones de su vida, Carlyle dedara que el principal 



uabajo del cerebro moderno debe consistir en volver a pensar las 
ideas de la gran metafisica alemana. Finalmente, de Sanctis, que 
mdas las raices de la inteligencia moderna, penetran en la filosofia 
de Hegel., 1 

Para mi en arte, como en todo lo opinable, no existen leyes 
eternas, inmutables: todas estan sujetas a mudanzas ... Ya lo dijo 
Ernerson aue la aumndad humana en materias literarias v cien- 
tificas no en mas que la sombra de un individuo prolongada en el 
tiempo y en el espacio. 

Pero una cosa es que yo no acepte sin reservas y distingas la au- 
mndad de nuesws predecesores y otra cosa es que me arrime, para 
ir bien acompanado, a una opinion como esta, que es de oro puro: 
uEste contraste que constituye la nanualeza intrinseca del humor, 
y que crece tanm mas nianm mas aumentan en vigor los elementos 
antagonicos que ensalza, ha movido a Krause a elevar esta forma de 
simple genero comico a mrm- a2 lo caim y lo mfgicoo,. 

Ahi, en este concepm de amplitud, se encuentra la solucion 
doctrinal del punm cuestionado. Porque es en la pura domina es- 
tetica en donde hay que buscar el tao no en las palabras, no en lo 
exclusivamente formal. 

En tai sentido, entiendo yo, se escribio la frase: udenm del 
humorismo nada es vulgam. 

BIonca y N e p ,  
3 de abril de 1910. 

' Vease ihmwm mnpaih, por Loliee. (NOU del autor). 



El pamotismo, que es deber y no funcion de desagravios perio- 
dicos, nos exige cada dia M e s  designios de la voluntad, sin medir 
la magnitud del empeno, N que nos arredren las dificultades que 
pudieran salirnos al paso. No debemos entorpecer la marcha de la 
Republica, con nuestras torpezas, o con nuestras concupiscencias; 
o con nuestras cobardias; antes bien corresponde a los convencidos 
pamotas, afirmar de una vez para siempre la personalidad de aque- 
lla, y no planir sus exequias como esos pueblos que desconocen el 
destino historico de mdas las colectividades, cuando por un amor al 
ideal de libertad e independencia, recorren la via que en definitiva 
les ha de conducir a la posesion de una vida gloriosa por el sacrificio 
y por la abnegacion. 

Al abrir el magno libro de nuestra historia, nos llenan de asom- 
bro las grandezas y las caidas de un verdadero martirologio de mas 
de sesenta anos. Junto a la luz esplendorosa la sombra impene- 
trable. Al recuerdo de la noche fulgurante de Febrero el espectro 
patibulario del ano 1845, precursor de los luctuosos dias de 1861. 

Y si a aquel funesto mandatario que nos entrego a un dominio 
extrano, se le puede aplicar el concepto de un ilustre pensador: la 
ignorancia suele constituir la parte mayor del patrimonio de los 
gobernantes; los pueblos no deben tampoco entregarse a esteri- 
les ilusiones renidas con la realidad, porque la ilusion de una idea 
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irreaiizable es el peor de los vinos, uy nada mas peligroso que la 
borrachera de las muchedumbres enganadasu. 

En el lote que estas generaciones han venido a recoger, hay de 
todo. Pero es mas lo bueno que lo malo porque nos dieron una 
pama libre. 

Un experto conductor de pueblos puede Uevamos a la mas alta 
cima. 

Omir, 
1 de febrero de 1911. 



FRAGMENTOS DE UNA CONFERENCIA 

Si el orgullo de la nacion descubridora experimento la mas 
grande de las humillaciones al imponersele la cesion de la colonia 
y oblighela por el mismo pacto a reconocer la existencia de la 
Republica Francesa; los habitantes del Este de la isla consideraron 
como suyas las desventuras de la metropoli distante. El vinculo que 
los unia, en vez de aflojarse apretose mas y mas, hasta el punto 
de que en este solar antillano se conservo, como en los antiguos 
tiempos, el fuego sagrado, en espera de reconquistar para Espana 
lo que conceptuaron como el mis inicuo de los despojos. 

El aumr de los Emrdiac m h  b Historia a2 Haiti pinta con so- 
brios colores, inspirandose en la psicologia del pueblo espanol, el 
verdadero estado de alma de los que en Espana sintieron los prime- - 
ros la afrenta de la derrota, y de quienes aqui se veian obligados a 
rendir vasallaje a la nacion que tanto habian combatido. 

Cuando las victorias del ejercito frances en los Pirineos pusieron 
a Francia en posesion de muchas e importantes plazas de Espana, 
y para poder esta readquirirlas se la obligaba a ceder el territorio 
de Santo Domingo, la poblacion entera de la colonia compartio la 
repugnancia de la metropoli, que se resistia a consentir este acto de 
cesion. Por este sentimiento y a causa de las continuas turbulencias 
en la parte occidental durante el ano 1795, por el 9" del 
Tratado de Basilea se dejaba a los habitantes la facultad de retirar- 
se con sus bienes a otros dominios de la corona de Espaila; pero 



tambien, con el proposito de retenerlos aqui, el Directorio Ejecu- 
tivo auiso aue las autoridades espaiiolas, continuarau adminisuan- 
do la-coloia, hasta que el gobierno enviar iuncionarios y 
tropas de Europa. 

De ahi que se acrecmtara el desconmto de los colonos cuando 
en 1801 Toussaint Louverture, de su propia autoridad, tomo pose- 
sion de esta parte a nombre de Francia. 

Dos hombres de singulares cualidades, nacidos en el Norte el 
uno, en el Sur el o w ,  de la actual Republica Dominicana. ya por 
el aiio de 1807 comienzan a seiialarse como defensores de la causa 
de Espana. En la Villa de Cohi'vivia el uno; en krpkna de h a  de 
Compostela vivia el otro. La historia ha conservado sus nombres. 
Se llamaban Juan Sanchez Ramirez y Ciriaco Ram'rez; aquel m 
habil en dirigir a los hombres como en ganarselos*, segun la grafica 
expresion de Guillermin; el uitimo de una constancia y un valor a 
toda prueba. 

El 2 de agosto de 1808 Don Toribio Montes, gobernador de 
Puerto Rico d r ib io  una nota al general Ferrand,por la cual le 
hada saber que le declaraba la guerra a los franceses, a nombre de 
la Junta de S e d a  la que a su vez se la habia declarado a Napoleon. 
Esta nota llego a Santo Domingo el 10 del mismo mes, y Ferrand 
respondio en seguida negando la existencia politica de la Junta, 
esnidandose con la ausencia de mda instruccion a este respecto de 
parte del gobierno frances; declaro, ademas, que 61 continuaria per- 
mitiendo las relaciones entre las colonias espanolas y la parte del 
Este que el  gobernaba. Yo esperare tranquilamente -asi terminaba 
su contestacion-, el resultado de la lucha funesta que en Europa ha 
provocado la fatalidad. 

Semejante respuesta, dictada por la debilidad de su posicion en 
un pais hostil, facilito el Plan de don Toribio Montes. 

Claramente se vio que su poder era mas ficticio que real, pues 
no contaba con lo que en el lenguaje moderno se llama opinion 



publica, indiJpuisable, no solo a los gobiernos de di-on, de que 
habla Bagehot, sino a los que, como el del ilustre general Ferrand, 
tienen un caracter exclusivamente militar. 

El desrisaoso combate de Palo Hincado, que costo la vida a uno 
de los mas brillantes militares de la Revolucion, obligo a los fnn- 
ceses a reconcenaarse denm de los muros de Sanm Domingo. En 
el mes de noviembre de 1809, las fuerzas combinadas de don Juan 
Sanchez y de Ciriaco Ramim pusieron cerco a la ciudad; y desde 
el mes de abril del aiio 1809 se aumento el numero de los buques 
de la escuadra inglesa que bloqueaba esta plaza. 

Fue necesario ceder a los horrores del h a m k  y a ias imposicie 
nes de la fuera: el 30 de junio el general Baquier reunio los ofi- 
d e s  superiores y los jefes de servicio en Consejo de guerra, y este 
resolvio capitular, por cierto que no se hizo con Don Juan Sanchez 
sino con los ingleses. El convenio de capituiacion fue ratificado por 
ambas partes el 7 de julio de 1809. 

Mientras tanm, pxa i  e n  la actitud de los dos gobiernos que a 
la sazon dirigian los destinos de Haiti? 

Guillennin niega que Petion favoreciera a los insorgaites, pero 
el hismriador que tantas veces os he &do, anrma con pruebas 
imcusables, que tanm Petion como Cristobal auxuiaban a los que 
se habian aizado en armas contra la dorninaaon francesa. No hay 
duda, que don Juan Sanchez tuvo un aliado en el rey Cristobal y 
Ciriaco Ramirez otro en el presidente Petion. 

Es muy interesante el estudio de este momenm de la colonia. 
Tanto en la Memoria de los Plenipotenciarios Dominicanos como 

cnelfollemSan1~dowingoy~&&Iimim, pordonHipolim 
Billini, se hace remontar la ocupacion por Haiti de San Raiaei y San 
Miguel, a los aaos de 1808 a 1809. Se ha apelado para adelantar seme- 
jante afirmacion a una formula, a un eufemisno del lenguaje, coinci- 
diendo en el empleo del mismo tennino o vocablo: parece. 

Un interes supremo tenia Haid en que no se afianzara el domi- 
nio de Francia en esta porcion del terrimrio. Si de hecho Haiti es- 
taba separada de su antigua metropoli, esta ni habia reconocido su 
existencia de nacion soberana. ni renunciaba a someterlo de nuevo. 
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EspaAa no le inspiraba temor alguno. Al contrario, creian po- 
sible los haitianos una alianza con los espanoles. Tanto es asi, que 
mienaas en la guerra de la Reconquista aquellos ayudaron con toda 
clase de pertrechos; inmediatamente despues de la capitulacion de 
la Villa de Santo Domingo, Cristobal y Petion disputaron comisio- 
nes cerca de don Juan Sanchez para cumplimentar a este caudillo, 
al propio tiempo que Sabourin y Monier, al servicio de la Republica 
que presidia Petion, proponian al vencedor de Ferrand permitie- 
ra continuar el comercio de ganados y o m  productos entre los 
indigenas del Este y los habitantes de la Republica de Haiti. Igual 
concesion pidio y obtuvo el Estado del Norte. 

En el terreno de las conjeturas, una de las mas sostenidas es 
aquella que se situa en esta probable hipotesis: toda la isla en el ano 
de 1809, se haliaba ardida por la guerra. Durante este ano, hizo Pe- 
tion una nueva tentativa para reducir al rey Cristobal. Para realizar 
su designio, organizo un cuerpo de ejercito, y abrio en seguida la 
campana. Las comentes del Artibonito de un lado, y la actividad 
que desplego en la resistencia y en la acometida, su irreconciliable 
adversario, de otro, pusieron termino de una vez y para siempre, 
a los proyectos del fundador de la republica haitiana, y mas tarde 
protector del gran Bolivar. 

Cuando en el campo de batalla caia David Troy, uno de los mas 
adictos al presidente Petion, el coronel Lys, jefe de operaciones, 
ordeno cesara el fuego para reunir a los demas oficiales superiores 
en Consejo de Guerra. Este resolvio el abandono inmediato de La 
Sourde para retomar a las provincias del Oeste. Esta jornada se 
efectuo siguiendo la gran ruta que conducia a las posesiones es- 
panolas. Los generales del Norte se penetraron en seguida de la 
retirada de los republicanos a quienes persiguieron hasta las riberas 
del Artibonito, en Banica. En este punto se trabo un combate con 
perdidas para los del Norte. El resto de la columna republicana 
pudo continuar su marcha por San Juan de la Maguana, adonde 
llego el 26 de junio. No hay que olvidar que fueron sucesos coeta- 
neos la guerra civil en Haiti y la sublevacion de los espanoles. (Por 
Espana y para Espana se hacia la guerra). 



Como se ha visto, por las llanuras de San Juan iban en r m  
completa las mpas de uno de los beligerantes haitianos, lo cual 
ocum'a a fines del mes de junio de 1809,lS dias antes de la capitu- 
lacion por el general Barquier de la plaza de Santo Domingo. 

Creo que esta suficientemente demosuado que la ocupacion le 
era imposible a los defensores de la republica y es mas que proble- 
matica la que se atribuye al rey Cristobal. 

Aceptese, sin embargo, por un momenm que en realidad hubiera 
habido una ocupacion. $6mo habria que calificarla? La ocupacion 
militar se distingue de la conquista, como la propiedad de una &a de 
la mera posesion; la invasion es una mera damtio, en la que no existen 
el mrpur de un poderio exclusivo en el temtorio que momentanea- 
mente se auaviesa, ni el aninnrr de permanecer en 61. La invasion es un 
acto, simplemente militar y material, que se distingue claramente de la 
ocupacion y la conquista, que son verdaderos estados. 

Un diserto publicista escribe: la ocupacion militar es la pose- 
sion actual belica del temtorio enemigo m cuuntoy m i m m  es 50s- 

tenida por las armas. Y robustece esta a h a c i o n  con las siguientes 
palabras: mientras la ocupacion tiene el caracter de tal (y continua 
asi hasta que concluyen ella o la guerra), es imposible transmitir ni 
enajenar una soberania que aunque materialmente se detenta en 
derecho no se tiene. El rey de Dinamarca no podia uansmitir el 
terrimrio adquirido en ocupacion belica de Suecia al de Inglaterra 
en 1719. (Calvo 1908). 

Y es que la misma conquista Tara que pueda producir un 
derecho de plena y estable propiedad, es preciso que sea confir- 
mada por un tratado o robustecida por la prescripcion; de suerte 
que en ambos casos no es la conquista la que produce el derecho 
de propiedad, sino la cesion explicita o tacita de la nacion a quien 
pertenecia el pais conquistado-. 

Estas palabras de Riquelme sirven para explicar el verdadero 
sentido de la maxima aue el titulo de la conauista es el uatado de 
paz, afirma un notable publicista. 

$3 necesario que se proclame la ocupacion, pregunta el Mar  
ques de Olivart? Si la conferencia de Bruselas no dice nada al 



rqecto, d mnud del instituto establece, en su artido 42, que 
a deber de In autoridad militar ocupante iuformar lo mas pmntu 
posible a los habitantes de los poderes que eUa ejera, asi como la 
extension temtorial de la ocupPQ6n. 

Con espedal empeao, he buscado, sin hallarla en la valiosa 
documentacion que me ha servido para escribir esta conferencia, 
el acta que se levuncprp con motivo de esta ocupacion como en oca- 
siones analogas hicieron Toussaint Lowerrure y sus continuadores. 

Lr Cma &Amhv., 
16 de junio de 1911. 



DOCTOR ADOLFO A. NOUEL 

Una maiiana, aila por el ano de 1885, el doctor de Meriiio, 
consagrado en Roma dias antes, como di de la Primada 
de America, presenta a los estudiantes del Seminario Conciliar de 
Santo Tomas de Aquino un joven que no contaba mas de veintitres 
anos. Para la mayoria de los que alli se hallaban era un desconoci- 
do. El acto, que fue grave y solemne, nos impresiono vivamente. 
*El que veis ahi, nos dijo el eminente mitrado, es el doctor 

Adolfo Nouel, quien a la mas acerada energia une la santa virtud de 
la disciplina, pokue en la Metropoli de P& supo de la mision del 
sacerdote catolico, de la grandeza de su ministerio, y de la uascen- 
dencia de su edificadora ob m... En breve sera ungido sacerdote, y, 
desde hoy, reconocedle como vuestro maestro.. .* Y asi fue. Y el 
Seminario entonces conto hasta 24 alumnos. 

Su jwenmd, su porte, todo pleno de mansedumbre y gracia, 
su palabra serena y sabia, el relampaguea de sus ojos pequeiios e 
investigadores, su entusiasmo, que no era verbal sino consciente, al 
propio tiempo como en acecho de quienes le comprendieran: me 
revelaron que estaba en presencia de un intelectual, de un caracter 
que buscaba cambiar por completo la vieja armazon que sostenia el 
edificio de nuestra ensenanza religiosa. 
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De latinista le calificaban los unos; de escolastico (y eso que 
son muy pocos los que han estudiado esta tendencia de la filosofia. 
jfistoteles les haya perdonado!) le calificaban los otros. 

Pocos supieron adivinar quien era el hombre que habia de 
orientar nuesuas inteligencias. 

Es latinista, porque hizo casi todos sus estudios en la lengua del 
Lacio. 

Es filosofo, porque sabe desentranar el hondo alcance de la 
ciencia, y encontrar, con criterio cientifico, la razon ultima de las 
grandes sintesis que los sabios descubrieron en sus profundos estu- 
dios de la naturaleza. 

El doctor Nouel no es un espiritu adscrito a tradicionales pre- 
juicios. No: el analiza una teoria, sea cual fuere el nombre que la 
autorice, la acoge o rechaza, tan pronto como su entendimiento se 
persuadio de que habia de catalogarse entre las verdades compro- 
badas, o colocarse en aquel lugar en que es necesario poner lo que 
no tiene mas valor que el de la sinceridad con que fue expuesta y 
defendida. 

Inteligencia electrica, pensamiento lucido, solo con el error 
profesado a sabiendas esta en pugna, los convencidos proceden 
siempre asi: los que realmente penetran el sentido intimo de la 
sabiduria se mantienen equidistantes de conclusiones que puedan 
comprometer la independencia del criterio: entiendase, en la acep- 
cion admitida por la Iglesia. 

Del doctor Nouel debemos esperar mucho. Hombre de fe 
arraigada, suena con la grandeza del culto que sustentan los cato- 
licos; y de ahi que no se vean en el esos desmayos de los tibios de 
corazon y de conciencia. 

Tesoro inextinto el de su esperanza en una resurreccion de la 
Iglesia fundada por Jesus, en nuestra tierra su alma llega hasta los 
dias sublimes de las catacumbas, cuando, con resonancia gloriosa, 
era anunciado el munfo de la mas hermosa de las doctrinas: la doc- 
trina del Salvador del Mundo. 

Y si es verdad que hasta ahora es el escepticismo el que munfa, 
ello sera mientras *con la evolucion se desarrollen nuevos periodos 



de mbajo analitico, de sintesis cada vez mas amplia, de fe cada vez 
mas viva, de critica cada vez mas honda, de escepticismo cada vez 
mas desesperado, y asi, en serie no intenumpida, a modo de gigan- 
tesca montana en exalones, como sucesion de abismos, de laderas, 
de cuspides y de horizontes. 

Tal sucedio con la mayoria de los discipulos del doctor Nouel. 
Abrio en sus pechos la esperanza, y aunque adolescentes, cuando el 
les adocainaba, pudieron comprender que el escepticismo es obra 
del desconocimiento de las sabias leyes que rigen el Universo. Les 
enseno a ver en la fe una fuerza y no una candorosa quimera, remi- 
niscencia que flota en las almas de los apocados de entendimiento. 
Por eso le llaman con ennisiasm0: 'Maestro. 





EL lo DE DICIEMBRE 

No nos explicamos por que el aniversario de nuestra primera 
independencia pasa siempre sin que le dediquemos un solo re- 
cuerdo. Acaso no se ambuya a este fasto de la Historia Nacional 
ninguna importancia en nuestra vida politica, y tal vez por ello, 
juzgandose infecundo el hecho realizado por Nunez de Caceres el 
1" de diciembre de 1821 se haya abandonado la tarea de descubrir 
dentro de ese estado politico-social, creado por el regimen liberal 
que la revolucion impuso a Fernando W, una de las fuerzas la- 
tentes que amando dentro del medio ambiente influyera en los 
hechos que posteriormente convimeron a la Espanola en Estado 
independiente. Sea lo que fuere, lo cierto es que ese aniversario 
pasa sin el menor mido como el de un hecho sin significacion his- 
torica, sin que nadie se detenga una sola vez siquiera a analizarlo 
y a ensenarle al pueblo como un hombre de alto relieve moral e 
intelectual, tras una labor de propaganda consciente y en m e m o  
dificil por las circunstancias del momento, con un punado de pa- 
motas decididos y siguiendo el ejemplo que nos daban nuesws 
hermanos de la America del Sur, le hiciera frente a la dominacion 
espanola y nos pusiera, aunque por breves instantes, en posesion de 
nuestra libertad. 

Eso es lo cierto, y nosotros queriendo romper ese viejo silencio 
y considerando en su justo valor el suceso realizado, lo conmemo- 
ramos hoy, dedicandole nuestra segunda ediuon exmordiaria, 
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y publicando a la vez algunos documentos que le son relativos y 
que hasta hoy eran desconocidos por la generalidad de nuestros 
compamotas. 

Elhgreso, 
9 de diciembre de 1914. 



La ciudad de La Habana se escogio como asiento en donde 
debia efectuarse la segunda reunion del Instituto americano de 
Derecho Internacional. A esa conferencia concurrieron el Dr. Fe- 
derico Henriquez y Carvajal y el autor de estas lineas. No como un 
galardon personalisimo sino como una senalada y alta pmeba de 
simpatia a la Republica Dominicana, se me honro con la presiden- 
cia de la segunda sesion que se celebro el 23 de enero de 1917. Al 
ocupar dicha presidencia, me exprese en esta forma: *Hace un ano 
que en la ciudad de Washington se celebro el segundo Congreso 
Cientifico Panamericano, al cual asisti como miembro fundador 
del expresado Instituto en representacion de Santo Domingo. Alli 
expuse la gran confianza que tenia en la fuerza del derecho.. . Cir- 
cunstancias especiales tienen al pais donde naa en enuedicho o 
mediatizado respecto a su soberania; pero yo tengo fe profunda, 
fe ciega en las declaraciones del Honorable Presidente W h n ,  
en la de su secretario de Estado y en la de los demas estadistas 
americanos. Nosoaos gozaremos bien pronto de nuestra plena 
soberania. Tal sugestion la hago porque la he recogido de labios 
autorizados.. .•â 

Era huesped de La Habana el Dr. Francisca Henriquez y Carvajal. 
•áEl caso Santo Domingo* despertaba gran interes entre to- 

dos los delegados alli reunidos. Dos de ellos, de Centroamerica el 
uno, sudamericano el otro, ambos tan ilustrados como vehementes, 
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querian dar, como d o s  decian, la batalia; pero se creyo prudente 
aplazarla, comoquiera que la gran guerra europea se hallaba toda- 
via en toda su fuerza y se t e d a  ya que los Estados Unidos tomaran 
parte en ella como beligerantes. El doctor Henriquez me decia, 
despues de una reunion que se llevo a cabo en la casa de la Legacion 
dominicana: uwnstantemente me esxiben de Nueva York y Wash- 
ington manifestandome que tan luego como cese el estado de cosas 
que en estos momentos preocupa al mundo entero, se restablecera 
en Santo Domingo el mismo status que termino con la Proclama 
del capitan Knapp*. 

De La Habana pase a Washington, siempre con el paisamiento 
puesto en mi patria. Sin alardes ni fanfarrias, pero si con tesonero 
entusiasmo, buscaba amigos para que abogasen por la reintegracion 
de nuesaa perdida soberania. Se me abrieron las puertas de una de 
las mas prominentes personalidades y alto funcionario en aquda 
sazon; y en larga enuevista, hablamos de Cuba, de mis impresiones 
pesimistas en lo que a la politica cubana se referia; de las declara- 
ciones hechas en La Habana por d subseaetPno Roosevelt sobre la 
suerte de los paises situados en el Caribe, y especialmente de Santo 
Domingo. (Este Roosevelt es el mismo a quien tan duramente cen- 
suro el a d  presidente Harding, por haber dicho, enfaticamente, 
que era el autor de la Constitucion que regia en Haiti). 

Muy enterado, como es n a d ,  por el importante cargo que 
desempeiiaba, de cuanto se relaciona con las republicas interno- 
pides, me escucho con atencion; y al despedirnos me dijo estas 
palabras: d a  afirmacion en estos instantes sobre lo que se hara 
en su pais es prematura. no cree usted que para conseguir 
un permanente bienestar, le convendria a Santo Domingo una es- 
pecie de Enmienda Pla u...?, No me dio tiempo a la mas ligera se 
adelanto a decirme, para evitar toda r6plica: uRecuerde que hubo 
escritores y politicos que afirmaron que era preferible la enmienda 
del celebre senador a la Convencion Dominico-Americana.* 

La declaracion de los derechos y deberes de las naaones y las 
recomendaciones de La Habana, que encierran los principios de 
organizacion internacional, es la obra del Instituto Americano. 



Labor cientifica, de propaganda, de sincero esfueno por acortar el 
camino hacia la justicia internacional, y, por consiguiente, hacia la 
paz internacional. Convenia hacer e m s  declaraciones porque de- 
seaba rendir publicamente el mbuto de mi gratitud a gran numero 
de miembros del Distrito -casi todos muy influyentes en sus res- 
pectivos paises- en los d e s  han laborado fervorosamente a favor 
de la Republica.. . 

Tanto el Plan W h n  como el Plan Harding, a lo que se me 
alcanza, fueron propuesta por dominicanos. Pero sea porque M 

ha habido la suficiente confianza en el exito de los mismos; o bien 
porque ha faltado la energia que se requiere para afrontar la grave 
responsabilidad de las consecuencias de una actitud cualquiera en 
asunto en que se va jugando la suerte de un pueblo, es lo cierto que 
se rehuye presentar el pxho franca y sinceramente. Y las vada- 
ciones no conducen a ninguna meta. Todos los dominiunos que 
se interesan por su pama han leido y meditado la Proclama del 
almirante Robison siendo casi unanime la opinion de que lo que 
quiere o pretende el gobierno de los Estados Unidos esta en esta 
Proclama clara y expresivamente contenido: un Tratado en virtud 
del cual la Republica Dominicana renuncie acaso para siempre a 
aerms amibutos de la soberania Hasta ahora se ha escrito mucho, 
con acierto unas veces, oaas desacertadamente, pero el Dr. Manuel 
A. Machado en una sintesis plante6 el trascendental problema, y la 
solucion que e l  da, a mi parecer, es la mas razonable: la de la sobe- 
rania al tratado y no del tratado a la soberania, ya que no podemos 
vivir, como Inglaterra, en un esplendido aislamiento. 

En lo que ocurre actualmente en Mexico. El presidente Har- 
ding establece como condicion para reconocer el Gobierno que 
preside el ~ r a l .  A l m  Obregon la celebracion de un matado, cuyos 
t6nninos se hailan en el memorandum presentado por Mr. Sum- 
merlin. El presidente Obregon contesta que al hacer un tratado no 
puede pasar por encima de la C ~ ~ S t i ~ d o n .  Y esta sana do&, 
comenta Tbc Wmld de por que los Estados americanos, sin excluir 
a Mexico, hace mucho tiempo han permanecido regidos por un po- 
der personal y se necesita que sus altos funcionarios respeten mas 



las leyes fundamentaies en virtud de las cuales ocupan sus puestos. 
El General Obregon ha Uegado hasta tomarse la pena de indicar 
por medio de su d o  de Relaaones Exteriores, seiior Alberto 
Pani, que las enmiendas constitucionales no pueden ser hechas por 
ningun decreto presidencial -sino solo por el debido conducto y 
corno resultado de una accion conjunta del Senado y de la Camara 
de Diputados. Esta no es cuestion de imponer a un pais vecino, por 
anticipado, condiciones para un tratado, sino que dichas condiao- 
nes esten de acuerdo con la personalidad de dicha nacion como 
Estado soberano, con quien se negocia dicho tratado*. 

Y un periodista mexicano, de indiscutible preparacion, dice: 
wonvenimos tambien en la necesidad del reconocimiento, no 
como un beneficio unilateral; no como un favor que se otorga a 
titulo gracioso y desinteresado, sino como la aplicacion de un pm- 
cedimiento de resultado practico, tanto para el que otorga como 
para el que recibe*. 

Vaya tambien la Republica Dominicana al Tratado, pero des- 
pues de reintegrada en su soberani'a; mas nosouos y ellos pasando 
por las puertas de la ley y de ia razon. Porque si como nos decia el 
secretario de Estado Lansing, en 1916, los Estados Unidos estan 
en la obligaaon de tutelar a los pueblos debiles de America, estos 
tambien estan en el deber de vivir vida ordenada, unico modo de 
conservar, para las generaciones inocentes, una tierra independien- 
te y libre, prospera y feliz. 

Li& Dimio, 
17 de julio de 192 1. 



DISCURSO* 

Senores: 

Sean mis primeras palabras el mas efusivo y cordialisiio saludo 
de bienvenida a los representantes de la Ley. 

Suele el engreimiento disfrazarse con el ropaje de una aparente 
o falsa modestia y de ahi que muchos oradores consagrados por la 
fama reclaman indulgencia de quienes esperan de sus labios alguna 
ensenanza, o por lo menos deleitarse cuando la palabra llena de 
vida y colorido va tejiendo la estofa con hilos de oro que es solaz y 
encanto de los espiritus escogidos. 

Yo no os pedire benevolencia, porque no he de incidir en lo 
mismo que acabo de censurar, y luego porque si es cierto que se 
me ha conferido el encargo de pronunciar un discurso en este acto, 
a penas si emitire brm'simos conceptos sobre algun topico de los 
comprendidos en el programa que os servira de pauta en miesmas 
deliberaciones, a fin de no ser fatigante en demasia, pero que seran 
anticipado aplauso por el feliz exito de esta Asamblea. 

Mi presencia en este lugar, y con tan honrosa mision, es fa- 
cil de explicarse. Mi distinguido amigo Lic. Nicolas H. Pichardo, 
procurador general de la Republica, a cuya iniciativa se debe este 

Pronunciado como juez de la Suprema Com de Justicia, en la npuairp de 
la Magna Asamblea del lMinistcno F'ublico, en diciembre de 1922. (Noa  del 
editor). 



fraternal acercamiento, recordo, sin duda, que bajo el imperio de 
la Constitucion de 1896, por primera vez, y mas tarde en 1912, 
estwe al frente del Ministerio Publico. No es, pues, galardon a me- 
recimientos de que carezco, sino benevolente deferencia al antiguo 
funcionario. 

Senores: En la arn~limd de la filoso& de la Historia hmios de 
hallar las verdaderas causas de los fenomenos sociales. El demun- 
bamienm de los imperios, la formacion de nuevas nacionalidades, 
las grandes revoluciones que dejan huellas imbombles, obedecen 
a la ley ineluctable de las transmutaciones. No hay fuerza humana, 
por poderosa que sea, capaz de detener su avance arrollador. 

No cabe dudar que la rebelion de las colonias que hoy constihi- 
yen los Estados Unidos de America y la Revolucion Francesa de la 
cual surgio la republica, cuyas armas victoriosas uanspusieron sus 
fronteras continentales para seguir segando laureles en Egipto y 
ouas regiones, influyeron de modo decisivo en la futura suerte del 
vasto imperio colonial espafiol. Las previsiones del Conde de Aran- 
da cuando indicaba que la ayuda de Espaiia, nacion colonizadora, a 
las colonias inglesas que se negaron a pagar los nuevos mbutos, era 
un mal precedente, que redundaria en dano de la misma. Asi fue. 
Desde Venezuela hasta Chile en la America meridional; en M&ico 
y Centroamerica, un solo pensamiento envolvio el alma de los na- 
tivos: el de emanciparse del dominio de la nacion descubridora. El 
munfo de la idea redentora compenso con creces los torrentes de 
sangre derramada en los campos de batalla y la perdida total de la 
riqueza publica y privada. 

Santo Domingo, la Colonia metropoli de la civihcion del 
Nuevo Mundo, se preparo tambien a recibir los beneficios de la li- 
bertad. Y un hombre de extraordinarias energias, el Dr. Jose Nunez 
de Caceres. con el concurso de los mas valiosos elementos sociales 
de esta ciudad, declaro, en admirable documenm, que habia sonado 
la hora de separarse de Espaiia y de proclamar la Republica con los 
auspicios de la Gran Colombia. 

El Presidente de Haid en aquella sazon, Jean Pierre Boyer, ha- 
bid politico, con un ejercito numeroso y bien disciplinado entro, sin 



que se le opusiera resistencia alguna, a la ciudad de los Colmes, 
realizando asi el ideal de Dessalines: la unidad de la isla, a fin de 
que esta no tuviese mas limites que el mar. 

Con la o ~ p a c i o n  haitiana desaparecio la obra del notable jaris- 
consulto. La Republica de las siete semanas es como se la conoce 
en nuestra historia; y las leyes que 61 preparo solo tienen un valor 
puramente historico, pues no se dio tiempo a que rigieran en el 
pais. Es de justicia declarar que con el gobierno de Boyer quedo 
abolida para siempre la esclavitud, sin compensaciones ni indem- 
nizaciones. Enrosnole con razon, el estadista haitiano a Nuiiez de 
Ckeres que como autor de la Cana Fundamental y cerebro de 
aquella revolucion hubiese mantenido en la recien constituida Re- 
publica la infamia de la esclavitud. 

Desde entonces quedo, pues, esta parte de la isla en la condicion 
de una verdadera colonia, gobernada por leyes especiales, hasta que 
tras la fulgurante noche del 27 de Febrero de 1844, dianas gloriosas 
anunciaron el nacimiento de la Republica Dominicana. 

Los encargados de organizar juridicamente el nuevo Estado, 
aunque todos inspirados en el proposito del mayor acierto, adopta- 
ron una legislacion por entero renida con los habitos, costumbres 
y tradiciones de sus habitantes. Tres siglos de dominacion no se 
borran con decretos y leyes francamente exoticos. Fue, pues, cniso 
error uansplantar el corpus Juris de una nacion constituida, con 
una poblacion rica, con tradiciones seculares en su economia, a 
una que iba a c o n s t i k ,  pobre, excesivamente pobre, carente de 
unidad de raza, con una poblacion compuesta en su mayoria de 
analfabetos, sin nocion de la verdadera riqueza, o de como ella se 
crea. A lo que se agrega que esos Codigos no estaban escritos en la 
lengua vernada sino en otra que si no era absolutamente extmia 
a las personas ilustradas del pais, si lo era para la generalidad de 
sus moradores. Y cuando se ordenaba la traduccion, localizacion y 
adecuacion de los Codigos vigentes, se declaraba en Francia, por 
los mas eminentes jurisconsultos, la arcaicidad de los mismos. 

Mas logicos los legisladores de las otras Republicas hispanoa- 
mericanas se inspiraron al votar sus leyes en la legislacion espanola, 



sin seguirla servilmente. Como se ve en el Codigo Civil que redac- 
t6 para Chile don Andres Bello, quien tomo por base, es cierto, el 
Codigo y la jurisprudencia h c e s a ,  pero, principalmente, escribe 
un estudioso jurisconsulto, las leyes espanolas que por siglos rigie- 
ron en America, sin olvidar las condiciones peculiares del medio 
para el cual se legislaba. 

Mas tarde, &mo fnim de una paciente labor de jurisconsultos, 
distinguidos, se expidieron en aquella Republica el 28 de agosto 
de 1902, y el 13 de febrero de 1906, respectivamente, los Codigos 
de Procedimiento Civil y Criminal. Sobrios en sus disposiciones, 
claros, metodicos y por su construccion sintetica, abren prudente 
campo a la jurisprudencia, que es la que hace utiles y buenas las 
leyes adaptandolas a las necesidades sociales. 

Que se hace ya sentir en la necesidad inaplazable de una sa- 
bia y fundamental reforma en la totaiidad de nuestra legislacion, 
que ponga de acuerdo nuestra sociabilidad con las leyes que son 
la noma que ha de guiarnos en nuestra vida de relaciones que tal 
reforma venga en buen hora. Pero ello no debe ser la obra de la 
imprevision y del atolondramiento, sino la paciente y concienzuda 
labor de experimentados jurisconsultos. 

Un ejemplo demosnara mejor lo que arriba expongo; esto es: 
que no basta que una inSti~ciOn cualquiera haya prendido en un 
pais, para que los otros la adopten sin mas estudio ni examen. En 
Inglaterra el Tribunal popular se ha incorporado a la vida civil de 
aquel gran pueblo de tal modo que ningun Parlamento se aue- 
veria a suprimirlo. En Francia, en cambio, no ha dado los frutos 
que de el se esperaban, y un eminente jurisconsulto, Fiscal que 
fue del Tribunal Supremo de Espaiia, cuya memoria es para mi 
venerada, pues me favorecio con su amistad, escribia en 1907: *El 
Jurado se anticipo a su oportunidad juridica en Espaiia. Sin duda 
debimos preocupamos de hacer hombres aptos para el ejercicio de 
la funcion de juzgar, antes de encomendar esta a quienes ni por 
su preparacion, ni por su cultura, ni por su repugnancia a desem- 
penarla, aun contando con la capacidad adecuada, ni por el valor 
civico que en ocasiones requiere, ni por su amor, en fin, a la justicia, 



compenetrados el ciudadano y el Estado en un mismo intimo sen- 
tido de derecho, pueden inspirar la apetecible confianza a los que 
en sus manos ponen la libertad, la vida, la honra, el presente y el 
porvenir de sus personas y de su progenie. a tanto equivale la 
trascendencia penal de las declaraciones que a los jurados se piden. 
Renovemos. Reformemos, mas sin que tengamos que desandar el 
camino recomdo corrigiendo hasta ues veces en un mismo ano, 
una ley, como lo han podido comprobar los encargados de la ad- 
ministracion de justiaa. Sin embargo, para el legislador de manana 
se podria acopiar materiales de inapreciable valor. Hace mas de 
cuarenta anos el gran tximinologo italiano Garofalo, defensor con- 
vencido de la necesidad de correccionalizar las penas, afirmaba que 
el habia podido comprobar que muchos delincuentes preferian el 
encierro a que se les castigara en su pammonio.~ 

Y no hace quince anos que en Espana se promulgo la ley que 
ha transportado al libm iiI del Codigo Penal algunos am'dos del 
libro 11 convimendo en faltas hechos antes castigados como deli- 
tos. *Es nota comun, escribio el penalista D. Javier Ugarte, a todas 
las memorias remitidas a esta Fiscalia, el aplauso con que ha sido 
acogida dicha reforma tan urgentemente recomendada por las doc- 
mnas imwrantes en Derecho Criminal, como por las ensenanzas 
de la experiencia y aun por los intereses del Tesoro*. Se necesita, 
sobre todo, hacer mas expeditos los procedimientos tanm en lo ci- 
vil como en lo penal para que la justicia final no venga en tiempo 
en que son mayores los perjuicios del reconocimienm tardio del 
inicial atropello del derecho. 

Senores: En la segunda mitad del siglo XW, uno de los mas 
nobles caracteres de su tiempo, insigne poligrafo, pues era docto 
en varias disciplinas, fue perseguido y condenado porque, decian 
sus emulos, habia ensenado doctrinas heterodoxas y traducido al 
romano el Cantar & lar Cmrtam. En la Orden Agustiniana de que 
era gala y ornamento llmba el nombre de Fray Luis de Leon. Sus 
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discipulos de la Universidad Salmantina se enorguiledm de tener 
tan gran maestro. 

Mas, la envidia, con sus *das artes, triunfo, y por cinco anos 
padecio los rigores del encierro, sin que su animo se abatiera un 
solo instante. La Justicia, ese sol del mundo moral como la llamo el 
filosofo, o raudal que mana de mas alto, en el lenguaje del augusto 
autor de las Partidas, al fin se hizo camino. Se quiso reanudar las 
lecciones en el aula de que fue despojado desde su condenacion, 
y se nego a ello rotund&te. ~ o & r . n i d o  por sus discipulos y 
admiradores acepto otni catedra en la misma famosa universidad; y 
cuando todos esperaban escuchar de labios del autor de ~ a r  Mmbns 
& Crirto el indignado apostrofe, o la pulyante ironia, o el grito de 
la ira, con asombro del con-, inicio con estas sencillas pero 
sublimes palabras la leccion de ese dia: Dircb- kczarna diac: De- 
ckrmarqer ... 

En entredicho o mediativda caum nuestra soberania, un ano 
mas que los padecidos en la prision por el excelso poeta. 

La fe del providencialista dira que fue justo castigo a los des- 
aciertos cometidos en el discurso de nuesa  atormentada vida 
publicl; sociologos y politias atribuiran la resolucion del presi- 
dente W h n  al imperativo de la guerra, pues ya en 191 5 preveia el 
universitario de Princeton la posibilidad de que los W o s  Unidos 
tomaran parte en la formidable contienda. No podia desconocer 
el primu magisuado de la gran nacion americana las pretensio- 
nes de la Confederacion de la Alemania del Norte en 1869 a la 
posesion de un puerto en esta isla. Y en el posible evento de que 
se reprodujesen tales pretensiones, se adelanto al que a poco fue 
encarnizado adversario. El pueblo, el verdadero pueblo, ante el he- 
cho consumado no ha podido menos de prorrumpir con Fray Luis 
de Leon: decrinnar qm... Pero no porque haya olvidado el dolor de 
una ocupacion que ha creido inmerecida. No porque ignore que 
libertadores de 1844 y restauradores de 1861 fueran a Europa unas 
veces, a los Estados Unidos en ocasiones, en busca de Proteaorado 
o anexiones. Los que anhelaban lo primero, tal vez creyeron que la 
Republica no podria subsistir sin que fuese afianzada por una gran 



potencia. Los segundos acaso pensaron que la nueva donaiidad 
carecia de condiciones para el gobierno propio. 

El pueblo sano lo que no quiere es volver el romo hacia atras, 
como la mujer de Lot, sino mirar de h t e  a lo porvenir. Ha podido 
comprobar que se ha ido fonmando una conciencia nacional capaz 
de responder a los nnes perseguidos por los pueblos que tienen el 
concepto de la responsabilidad. Ha visto que ya va floreciendo el 
sentimiento, el espiritu del temtorio, m borroso hasta no hace 
mucho enue nosows. Lo que quiere es que se diga la verdad, como 
un dia la dijera en lapidario dilema el pensador antillano Eugenio 
Ma. de Hostos: civiiizacion o muerte. O como lo advm'a a su pue- 
blo el mas renombrado de los intemaaonalistas cubanos, el Dr. 
Antonio Sanchez de Bwtammte a i o s o m  somos un pueblo de 
desarrollo prodigioso, pero que nacio debii y que es debil todavia 
y lo mas grande que hay para los debiles sobre la fPz de la tierra es 
el Derecho y la Libertad. El Derecho ejercitado libremente con la 
garantia de la justicia, representa, para los fuertes, una Whid, para 
los debiles, un escudo. Los debiles, cuando tienen la conciencia de 
su derecho, se sienten fuertes; cuando discuten con otra nacion que 
tiene tambien conciencia del derecho son dos veces fuertes.* 

Concluyo, senores: 
Bajo el sol uiunfante de la paz y de la justicia ha de marchar la 

Tercera Republica, porque solo asi sera f u e ,  fuerte por la abne- 
gacion de todos SUS hijos, fuerte por el decoro y honradez de sus 
gobernantes. 

LUdn M, 
3 de enero de 1922. 





DISCURSO' 

Solo los grandes talenms son dignos de los nobles asuntos. Por 
eso yo no acierto a explicarme la razon de mi presencia en esta 
tribuna. Quienes con frase caldeada o con sentido acento debieron 
mantener hoy la gloria de esta fiesta de la Raza, poniendo muy en 
alm el nombre de mi Pama, han preferido refugiarse, como Aquiles 
en sus Tiendas, en s&oril silencio, acaso para recobrar fuerzas y en 
venideras iustas cenir a sus frentes nuevos e inmarcesibles laureles. 

Mas como el tema es inagotable, seanme propicias las musas 
para loar, siquiera en prosa llana, el triunfo de los organizadores de 
estos juegos que, de ano en ano, estimulan a poetas y prosadores, 
dan vida y animacion a nuestra ciudad poblada de recuerdos y de 
minas, y asmian al nombre de Espaiia, madre prolifica de pamas y 
de estirpes, el de esta hermosa tierra que comparo el Primer Almi- 
rante y V i  de las Indias con las que viera alla por mayo, y en la 
cual despues de aquella larga ruta sobre el abismo de la mar tene- 
brosa, oyo cantar por primera vez al ruisenor; el de esta hermosa 
tierra que recibio a los primeros evangelizadores del Nuevo Mun- 
do; que vio erigir sobre su suelo la primera Catedral de America; 
establecerse el primero y mas alto Tribunal de America y decretarse 
la fundacion de la primera Universidad de America, Universidad de 
donde salieron preclaros ingenios, ornamento de las Ciencias y de 

Pronunciado como Mnnmiedor de la Republica Dominicana en los Juegos 
Florales Hispano-Dominicanos de 1924. (Nota del editor). 
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las Letras, y que m el discurrir de los dias fueron a irradiar oleadas 
de gloria sobre la Nacion Espanola e inextinguibles resplandores 
sobre los hijos de esta privilegiada Antilla. 

La necesidad de ser breve, senores, me impone la obligaci6n de 
llegar a la sintesis para no fatigar vuestra atencion. 

El origen de los JUEGOS FLORALES se ha de poner en los anti- 
guos trovadores. Es en la Provenza donde estos, haciendo de w 
trovas y versos un ejercim de pensamientos amorosos, los lanzaban 
en actos de cultura intelectual, no en son de guerra, sino en guisa 
de ser cada uno el mas suave, el mas deleitoso, el de mas bizarro 
decir para alcanzar de los oyentes el aplauso y la laurea en medio 
del pueblo que concum'a a las fiestas. 

Las guerras que ensmgrentaron el Mediodia de Francia en el 
tiempo de los Albigenses (1 176-1253) dieron un golpe morral a di- 
chas fiestas y justas literarias, y aun a la aficion y al modo de trovar. 

Para resucitar estas fiestas, el Consistorio o Municipio de To- 
losa hizo una Convocatoria en 1323, en honor de las *reliquias 
augustasm de Giraut de Bomeil, Bemat de Ventadour, de Pedro 
Vida1 de Besalu, y de Bertran de Bom, tres de los cuales, a saber: 
Giraut, Bernat y Beman, estan calificados por el Dante como 
los mejores trovadores de su epoca, fama de que gozaron hasta el 
siglo m. 

El Codigo de las Reglas de T m ,  terminado hacia 1350, no 
solo establecio la arquitectura literaria de las trovas, fueran las del 
<trovar clusm, que buscaban el aplauso de la gente culta, fueran las 
del utrwar plan*, que aspiraban al elogio de parte de la plebe o del 
vulgo; sino que establecio los premios de la wioletam, el mas nota- 
ble; el de la uenglantina*, que se conferia a las trova5 pastorales, y 
el de la ecalendula*, para las trovas de danzas. 

Estos juegos se introdujeron en Cataluna hacia 1412. Fue el rey 
Don Juan de Aragon quien creo el Consistorio de la Gaya Ciencia 
en Barcelona, y el rey Don Martin quien lo doto con sumo decoro, 
con lo que los Juegos Florales o ~e&menes Literarios se verifica- 
ron de modo periodico, si la guerra no cerraba temporalmente los 
veneros de la poesia amorosa, la pastoril y la eglogica. 



Asi como de Cataluiia paso a Aragon, de Arag6n a Castiila cm- 
bien paso, aunque se afinna por ahi que el mwimienm castellano 
era independiente, fomentado de un modo maravilloso por el rey 
de Castilla Don Juan 11, rey-poeta. 

A este proposim vale recordar al aumr de las coplas elegiacas 
mas notables y exquisitas por su filosofia, por su amor filial e ins- 
piracion de toda la hismna literaria de Espana, composicion que 
mientras mas se repite su lectura mas gusta y a la que debe el brillo 
que circunda su nombre en los anales de las letras castellanas, no es 
preciso decir que me refiero a Jorge Manrique. 

j w n  hicienm las h, 
m tamak, mvZ)Cltid, 
sur o h ?  
j  Que sc hicieron las UomaF 
deh+gosenm>didar 
de amadorrs? 
j  Que se b i ~  +el trovq 
lasmuricasamnladar 
que tanim? 
j  Que se biw aquel h z m  
q e h  mpas cbapaah 
que traiian? 
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Hasta aqui algunas de las musicales coplas de las cuales fluye 
doliente melancolia. 

Don Fernando el Catolico instituyo premios para los Certa- 
menes. 

En 1474 se celebraron unos Juegos Florales en Valencia en 
honor de la Virgen de los Desamparados. Fueron famosos porque 
concurrieron cuarenta poetas, los mas de ellos lemosines, catalanes 
y valencianos. Como en aquellos juegos aparecieron poesias caste- 
llanas, se consideran como uno de los primeros pasos de la fusion 
literaria de las lenguas habladas en Espana. 

Vinieron ahora a Sanm Domingo, es cierto que asi como el 
teatro tenia su propio lugar en los templos, los Juegos Florales o 
Certamenes Literanos se verificaban en el interior de las iglesias. 

$omo dejar de traer aqui el nombre de un infatigable inves- 
tigador, Fray Cipriano de Uaera, quien viene haciendo luz en 
muchos puntos oscuros de nuestra Historia Colonial, el mismo 
que hace pocos dias, a proposito de un estudio del notable literato 
mexicano Francisco A. de Icaza, sobre -Cristobal de Llerena y los 
origenes del teatro en la America Espanolau; pone a plena luz la 
personalidad del autor del entremes, objetivo del estudio y de los 
reparos, estos concluyentes y definitivos? 

Es esa una fase del movimiento literario en la isla de Santo Do- 
mingo, sostenido por los eclesiasticos y principalmente por ios reii- 
giosos, en cuyos conventos se formaban los jovenes de esta ciudad, 
y hacian mas llevadero el tiempo del estudio con vacaciones pro- 
longadas las cuales se ejercitaban en aprender comedias, en escribir 
versos, que recitaban delante de los fieles en los dias de grandes 
fiestas, tales como las de los patronos de las distintas ordenes en 
las respectivas iglesias, de lo que nos queda un recuerdo referente 
a Tirso de Molina, o Fray Gabriel Tellez, que en las fiestas de la 
declaracion de patrona de la Ciudad e Isla, la Virgen de las Merce- 
des, el 8 de septiembre de 1617, se gano el primer premio o varios 



premios en el Certamen Literario que con el mismo motivo se hizo 
en la Iglesia de las Mercedes en aquella ocasion. 

Tambien es notable la tendencia de los frailes dominicos de 
sobresalir entre las demas comunidades, y en oposicion al colegio 
que sustentaba o administraba la Mitra, el llamado •áColegio de 
Go eon•â, que fue mas tarde la •áUniversidad de los Jesuitas•â, frente 
a la *Universidad de los Dominicos*. 

Durante el gobierno del arzobispo Francisco de la Cueva y 
Maldonado, los estudiantes estaban dados con tanto exceso a 
los ensayos de comedias y de poesias para la celebracion de la 
fiesta de la Virgen del Rosario, en el Convento Dominico, que 
se vio en el caso de dictar severas medidas, a fin de impedir a 
los estudiantes del Colegio de la Iglesia la representacion de 
comedias y el ejercicio de los Certamenes; y para esto dicto un 
decreto por el cual les prohibia invemr su tiempo de estudios en 
trovas y comedias, ya que con el pueblo y los soldados tenia la 
ciudad bastantes trovadores y comediantes. Fueronse aquellos, 
los estudiantes y sus patrocinadores, en queja ante el rey Felipe 

quien dio la razon a los quejosos, desautorizando asi al celo- 
so prelado. 

Esta acontecia en 1662. 
De estos datos se deduce que los Certamenes Literarios eran 

muy frecuentes en la ciudad de Santo Domingo, como tambien la 
representacion teatral de piezas religiosas y de entremeses profa- 
nos, todo, como se ha dicho, dentro de las iglesias. 

En los dias en que Tirso de Molina ganaba mas de un premio 
en el Certamen que tuvo gran resonancia en la Colonia, florecian 
otros poetas, entre las cuales merecen citarse el mexicano Pedro 
Alarcon Coronado, fiscal de esta Real Audiencia, tal vez emparen- 
tado con el famoso Ruiz de Alarcon, emulo del mismo Tiso, de 
Lope de Vega, y de aquella pleyade de ingenios que dieron al teatro 
espanol del Siglo de Oro fama imperecedera, y el poeta Pedro Ruiz 
de Salazar, oidor de esta misma Real Audiencia. No he podido ave- 
riguar si ellos se lanzaron a disputar algunos de los premios al gran 
mercedario. 
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Si en los d e s  literarios de la epoca colonial no figura una 
poetisa de la talla de Sor Juana Ines de la Cruz, conmida por la 
Decima Musa, si tuvimos a dona Leonor de Ovando, monja como 
aquella, cuya inspiracion y buen gusto merecieron los elogios del 
incomparable critico Menendez y Pelayo. 

No se exagera al afirmarse que habia aqui vida literaria inten- 
sa; y si se tiene cuenta con la poblacion, que era escasa; fuera de 
M6xico y de alguna otra Colonia, Santo Domingo brillaba con luz 
propia cuando oaos pueblos mas ricos y mas poblados se hallaban 
en los tanteos de una cultura y una civilizacion apenas en panales. 

Sefiores: Un orador insigne, en una fecha analoga a la que hoy 
conmemoramos, recodaba que el mar Mediterraneo habia visto 
nacer y desarrollarse tres grandes civilizaciones expansivas en las 
tres peninsulas del mediodia de Europa. Primero Grecia, mas tarde 
Roma, y por ultimo toco su turno a Espaiia en el escenario de la 
Gloria; y as de una reconquista que, por contraste con las tradi- 
ciones griegas, parece, al comenzar, una Odisea, y acaba siendo una 
iiiada. Un gmpo de hombres, continua el orador, al mando de un 
vidente i n m o d ,  en marcha loca tras el curso del col, ensanchaba 
y completaba el globo uayendo a la vida de la Historia, el 12 de 
octubre de 1492, la portentosa y fecunda tierra americana. 

!Que de prodigios en esta epopeya! Espaiia que solo contaba 
con nueve millones de habitantes al momento de la toma de Gra- 
nada, uitimo baluarte de la morisma ya en rota completa, sorpren- 
de al mundo con la invencion de America, y en menos de cincuenta 
anos funda y puebla cincuenta ciudades. 

Y es de este momento preguntar ique queda de Grecia? Su arte 
y su filosofia. iQue de Roma? Su legislacion que ha inspirado la de 
gran parte de los paises mas adelantados del Orbe.  que de Espa- 
na? De Espana, senores,, una veintena de naciones que, si bien se 
hallan en incertidumbre de juventud, algunas de ellas han trepado 
las mas altas cimas del progreso y de la civilizacion. 



Existe una leyenda negra en la cual se nos muestra el pueblo 
ibero como el mas cruel de los conquistadores en el NRO de la His- 
toria. Es que no se quiere reconocer el fenomeno sociol6gico que 
se repite constantemente de que en todo pueblo consciente de sus 
fu- y de su superioridad, lo que le mueve en ese instante aitico 
de la vida a expandirse a costa de los demas, es la creencia de que 
cumple una mision hist6rica y fatal. *Bastaria recordar a Egipto 
bajo Ramses, a Roma con Julio Cesar, a Galia con Carlomagno, y a 
la Francia de los uitimos dias del siglo xvm con Napoleon Iu. 

Y esa leyenda ha ido tomando mayores proporciones con la dis- 
tancia, *que las sombras crecen a medida que el Sol se alejw. Se 
ha acusado a Espafia de desamor a la primera colonia por sus hijos 
fundada en el N u m  Mundo, con lo cual se ha desconocido o w  
ienomeno en todo proceso de conquista. Porque no iba a 
despobiarse esta Isla cuando sus moradores vieron que Hemando 
Cortes se marchaba para Cuba como profugo, abrumado de deudas, 
y a poco abatia con su invencible espada el aguila azteca, recogien- 
do como premio honores y riqueuis? no iba a abandonar 
gente de aventwas. una tierra que si en prospero ano sus cuatro 
fabricas de fundir que establecio Ovando llegaron a producir cua- 
uocimtos sesenta mil castellanos en oro, o sean cinco millones de 
pesetas, en cambio en el opulento Imperio de los Incas. los Pizano, 
pobres protegidos por uno de nuesiros obispos, ai mayor se a 6 6  
a decirle uno de sus leales, el intrepido Carvajal: wjamas a quienes 
se ha cefido una corona se les ha calificado de traidores*. 

AsI se encumbraban aquellos insignes capitanes que, de peche- 
ros pasaban a ser la segunda persona del monarca. 

Espana nunca nos nego; y si muchas veces no acert6 a gobernar 
la isla y demas colonias con toda sabiduria, muchos de sus des- 
a a e m  y sus m r e s  p m n i a n  de las creencias y costnmbres de ia 
epoca, asf como de la necesidad que hay en los primeros tiempos 
de toda conquista, y mas tratandose de paises tan vastos, descono- 
cidos e incultos, de emplear ciertas rigores y recurrir a medidas 
extmms, que pueden aparecer barbaros y crueles en el aanscurso 
de los siglos, pero que tienen su explicacion, ya que no disculpa, en 
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las apremiantes condiciones del momento.. . Recorred si no la his- 
toria y vereis como se inicia la formidable contienda en los paises 
hispanoamericanos, la misma que de los cabildos pasa a los campos 
de batalla y encuentra la mayor resistencia en los propios nativos. 
Boves, Morales y Anmnanzas escogen sus mejores soldados entre 
los hijos del iiano, los Centauros de Paez mas tarde. 

De ahi procede la afirmacion que ya nadie pone en duda de la 
diferencia que existe entre la guerra de Emancipacion de la Ameri- 
ca espanola y la de las colonias angloamericanas. La una puede de 
hecho ser considerada como la primera de las luchas politicas in- 
temas del imperio colonial fragmentado. &lucho mas que caracter 
internacional tuvo la referida contienda caracter civil en oposicion 
a la guerra de Independencia de los Estados Unidos, cuyo fondo 
de invidualismo y gobierno propio (self govemment) se proyecto 
al traves del oceano el duelo entre inglaterra y Francia, que tenia 
por objeto y premio el primado de los mares con la supremaaa 
colonialu. 

A grandes trazos, como quien galopa sobre corcel indomito. 
trate de pintar sin brillo ni color, pero si con toda sinceridad, la Es- 
pana que nos dio vida. Ella fue la cuna y el brazo de la nacionalidad. 

Ahora bien: <como se ha desenvuelto nuestra vida nacional 
desde el momento en que el doctor Jose Nuiiez de Caceres decla- 
raba solemnemente que esta parte de la isla quedaba separada para 
siempre de la nacion descubridora? El parentesis de veintidos anos 
de ocupacion por el pais vecino no cuenta en nuesms caldos. 
El paso de la libertad al inmediato sojuzgamiento no dio tiempo a 
palpar los beneficios del nuevo estado de cosas. No asi el m u d o  
de las amas libertadoras tras la noche del 27 de Febrero de 1844. 

Antes de consolidarse el imperio de las instituciones asomo, 
con su faz siniestra, el caudiilismo, disgregativo y anarquico (no 
se puede prescindir de hablar de el en todo lugar y tiempo) y ya 
sabemos que el ha dado todos sus fmtos. 

Desde el primer caudillo hasta el ultimo, han entendido que 
el orden publico, solo se podia sostener y consolidar mediante el 
rigor de los fusilamientos. 



No circunstancias teluricas, sino copiosas hemorragias vertidas 
en desoladoras luchas civiles, han servido como abono para fenili- 
zar nuestra tierra. 

ha sido el resultado de este concepto pretoriano? Que no 
h m  tenido un solo dia verdadera paz organica; que solo hemos 
tenido las formas, pero no las esencias de una democracia integral. El 
buen tirm de que habla Renan lo hemos estado esperando siempre. 

En la noche del 12 de octubre de 1922, decia con sobria elo- 
cuencia el Mantenedor por Santo Domingo, que todas las manos 
debian estar juntas para afinnar en el tope la bandera, amba, muy 
amba, como en la poesia de Gaston Deligne. 

Ya la hemos visto flameando al viento sus colores, en lo mas 
alto de nuestros edificios publicos. sabremos llevar tambien 
muy cerca de nuesuos corazones, ahora que acaba de i n s t a m e  la 
Tercera Republica? 

El proceso de nuestra Independencia y de nuestra Restauracion 
antecedentes que no deben perderse de vista- no se ha estudiado 
con verdadero espiritu m'tico. Nos hemos fijado mas en el hombre 
que aparece como figura central en un acontecimiento que en los 
factores que concurrieron en la realizacion del mismo. Para mu- 
chos Nuiiez de Caceres no es sino un traidor a Espana. Es el mismo 
concepto que del Generalisimo Miranda, despues de su fracaso, se 
formaron algunos de sus coterraneos. De donde el anatema para 
unos y el ditirambo para otros. Odios politicos ancestrales, muchas 
veces, son los que han inspirado el juicio erroneo. 

Toca a estas generaciones, ya tan a distancia de trascendenta- 
les acaecimientos, buscar en la serena interpretacion de los docu- 
mentos -dispersos gran parte de ellos- la verdad, para no incurrir 
como incurrio en grave error un notable estadista hispanoameri- 
cano, cuando ordeno la publicacion de las Memorias del General 
O'Leary, con la sola excepcion del tomo en que figuraba la famosa 
carta de la Libertadora del Libertador ... @ n o  reconstruir la 
Historia cuando tal criterio preside nuestras deliberaciones? 

Hora es ya de poner termino a este discurso pensado bajo los 
apremios de exigencias de cortisimo tiempo. 
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Sefior Presidente: No olvideis, os lo dire con un pensador, que 
todo gobierno apoyado en la mayoria es la expresion de los inte- 
reses, de los sentimientos y de las aspiraciones de un pueblo en un 
momento dado a su evolucion, porque no hay gobierno estable sin 
pueblo a la espalda, pensando como el gobierno mismo, sintiendo 
y procediendo como el. No olvideis que hay una pama, que es la 
herencia de nuestros mayores, y sacrificarla, ponerla en almoneda, 
vilipendiada, desacredimrla, a impulso de intereses personales, es 
un crimen condenado por las leyes de todos los pueblos. 

 como salvar tan inapreciable legado? 
Solo con la coordinacion de esfuerzos de gobernantes y gober- 

nados, de esta convergencia de miras, de esta accion constante del 
espiritu publico, se podra decir de la Republica, lo que hace siglos 
decia el Salmista: no m'ra; vivira. 
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Nacional de la Repiiblica de Cuba. M v i a l  M a s .  FlvirP Corbcue 
Sanju jo. Alba Gil& Dirh de Alfonso, Mi& RuU Merino. 
Jorge Msde Cnu, Santo Domingo. D. N.. 2007. 
Apunta Msibim so6n Santo Domingo. Dr. Alejandro Umas. 
Edicion de  A. Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N., 9007. 
E ~ q m  J apmia diumm. Dr. Alejandro Umas. Edicion de A. 
Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N., 2007. 
Lo ducMa Nn(iSm de lo +. Eugenio Maria de Hatos, Santo 
Domingo, D. N,, 2007. 
Cmrns de lo M A* & sanlo aaing (15301546). 
Compilacion de Cmam Rodrigu+r Morel, Santo Domingo. D. 
N., 2008. 
A M i m  Lu@ a Ihbia SdQaidn Compilacion de Rafael M o  
H e m m  Santo Domingo. D. N.. m. 
A~LU hbonnbk  Rnhcl Al lnu~uequc  Zay~+Bazan, Santo 
Domingo. D. N., 5008. 
~ m u n i a ' p o b ~ s Q b m y o b m ~ & p o M o c i b n .  
Nejandm Paulino Ramos. Santo Domingo, D. N.. 5008. 
D o c u > n n i t a r i M d i r m d d e ~ A + N a i d  Tomo 1. 
Compilaci6n de Jwe Luis Saez, S. J., Santo Domingo, D. N.. 5008. 
Documcnim !nidilos dd am&@ A+ Ahjandm N d  Tomo U ,  
Compilaci6n de J o d  Luia Saez, S. J., Santo Domingo, D.N.. 2008. 
Docunmlos !nidilos dd ambislm Adoifo A&andm N d  Tomo m. 
Compilacion de Jwe Luis Sa& S. J.,-%& Domingo, D. N,, 2008. 
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VOL LXV 

VOL IXVI 

Vol. IXM 

Vol. Ixvm 

~ p d k i i m c I . J 4 i l M w a n i i o r . ~ ~ Y ~  
Evaristo Mejia. Edici6n de A. Blanco Mnz, Santo Domingo, 

D. N.. 2008. 
Pmr<uporniup<2 I b d o r d u o l i i i v D I y ~ F C l O r E w i a o M j f a .  
Edia6n de  A. Blanco Di4 Santo Domingo. D. N., POOB. 
nm<ii poronimr 3. Ensaya Feux Evaristo Mqia. Edicion d e  A. 
Blanco Diaz. Santo Domingo, D. N., 2008. 
Auimdodpom&lucor:Lahistmia&hanish~doninicrmo. 
Jose Luis Sae4 S. J.. Santo Domingo, D. N.. 2008. 
R e b  de Rodriga &Bastidus. Antonio Sancha H d k  Santo 
Domingo, D. N,, m. 
Taios~nidmI.Ernua<pdUimrinicida.ManueldeJ.GaMn. 
Edicion de  Andres Blanco Maz, Saoto Domingo. D. N.. P008. 
Taios nunidar 2. Ensaps. Manuel d e  J. Gplvbn. Edia6n d e  Andda 
Blanco Diaz. Santo Domingo, D. N.. 2Ou8. 
Tatar reunida< 3. Arucnku y Ca(twmio hhidda Manuel de  J. 
Gaban. Edicion de  Andda Blanco Di4 Santo Domingo. D. N., 
m. 
TcMI~nidar 4. finias, Mbistnimy --. Manuel 
de  J. Gahan. EdiQ6n de  Andres Blanco D l y  Sanm Domingo, D. 
N., m. 
LasuMridnbimPlydaL<i@aiadonnicla<ikijDhJh&7h#& 
(193M 961). Tomo l. Joae LuU S J.. Santo Domingo. D. N., 
m. 
L a s u ~ b i e n ~ L a @ a i a d o n n i c l a < i b g j o h E m & 7 h # &  
(1 93@1%1). Tomo 11. Jose Luis Sba, S J., Santo Domingo, D. N., 
m. 
m--- . . 1847-2007. Anhivo Cenen1 de  
la Nacion. Santo Domuigo. D. N.. !2OW. 
L i h  de baiarnior da aiclaar (1636.1670). Tninscripci6n de  Joae 
Luis Sau, S. J., Santo Domingo, D. N,, 2008. 
Las pviy, (190C1916). Maria Fiomena GouraIa CIanlda, 

Santo Domingo, D.N., 4008. 
El sur dominimna (168iL1795). Cho ia  Iocido y hm@mabm 
naaicar. Manuel Vicente Hcmaada GonrPIez, Sanm 
Domingo, D. N.. 2008. 
Cuadm hidaimsdomnimnos. Ceuu A. H u m q  Santo Domingo, 
D. N., 2008. 
Etaum l. Cosa% miasp.. hm aua~. Wp6lito Billini. Edicion de 
Andres Blanco Dia& Santo Domingo, D. N., 2008. 
Erm'tar 2. Enmw.  Hio6lito Billini. Edici6n de Aadra Bhnco 
Diaz. Santo Domingo, D. N.. 2008. 



Vol. LXK Mellwk, iiia)rila y notfdas dormrmnos . . . H. 'Ihomaaeet Edicion 
de  AndrCl Blanco Dlaz. Santo Domingo, D. N,, 5008. 

Vol. IXX Manuai de pmo d bolafiuanlo d a u d  Olga 
Pediem, a d. Santo Domingo, D.N.. 2008. 

VOL IXXI Ec& dads ogui y dadc ono. Juan Vicente Flores. Edici6n de  
Andrea Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N., 5008. 

Vol. Ixxn la c& a lar arbadmporjudda y ubniad. Ramon Antonio Veras 
(Negro). Santo Domingo, D. N., 5008. 

Vol. IXXUI Ecm'los y apunta hutacos. Veiuio Auau Duian, Santo Domingo, 
D. N,. 2009. 

Vol. LXXlV Ahoma. un &liado @l@ mntm la dictodum hr,'u*M SalMdor 
E. Morales P6rez. Santo Domingo, D. N., 2009. 

Vol. IXXV Esmlos. 1. Cartas nnngrnta y ohpr divas. Mariano A. Cestero. 
Edicion de Andres Blanco Dhz, Santo Domingo, D. N., 2009. 

Vol. LXXW Ecm'm 2. Artinilos y maya. Mariano A. Cestero. Edicion de  
Andres Blanco Dias Santo Domingo. D.N., 2009. 

Vol. LXXWi Mas que un m & la opinion 1. Ensayas, y rnoMMs niinutnidrs. 
Francisco Gregorio Billini. Edicion de  Andres Blanco Dias 
Santo Domingo, D.N.. 2009. 

Vol. IXXVm M& quc un m de la opina 2. Eantm, 187P1885. h & o  
Gmpr io  Billini. Edicion deAndrbBlancoDiaz,SantoDomingo. 
D. N,. 2009. 

Vol. IXXIX Mas quc un m de lo opinia. 3. EIrruar, 18861889. RaneUco 
Gregorio Billini. Edicion deAndresBlancoDiaz,SantoDomingu, 
D. N,, m. 

Vol. WM Mas quc un sm & & opinia. 4. Esmi@ 1890-1897. Francisco 
GregorioBillini. Edicion deAndresBlancoDiasSantoDomhgo. 
D. N,. 2009. 

Vol. WW Clipiro*rnio J d6scaiipssinirocidn m d Sumdc dan'nicnm Angel 
Moreta, Santo Domingo, D. N., 2009. 

Vol. Wwn Pn*u & la pluma de lar Ganida Emigdio Oavaldo Ganido, Wctor 
Garrido y Edna Ganido de Boggs. Edicion de  Edgar Valemela, 
Santo Domingo. D. N,, 2009. 

V o l . W M N  CutiondeMgmpmo l apmnaony  niagondndedaarhasmd 
pam'nmllo d o n r d  Sofia Liorngo, Maritm uorta, Ana Perez, 
Maritm Mirabal. Santo Domingo, D. N., 2009. 

Vol. WUN Obm, tomo 1. Guido Dcapradel Batiw. Compunei611 de M o  
Rafael Hernandez, Santo Domingo. D. N,. m. 

Vol. LXxXW abmc, tomo 11. Guido Despradel Batista. Compilacion & M o  
Rafael Hernandez, Santo Domingo, D. N.. 2009. 

Vol. LXxXWlHLrtmia & la Cmicepci6n & L .  Vcga Guido Deapradel Batistg 
Santo Domingo. D. N,. 2009. 
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Vol. LIWUX Lhi<ibhni< imadaruio.Lb<~~~bOlCmutoMoBaniddo 

Vol. XC 

Vol. XCI 

Vol. xcm 

Vol. xcnr 

Vol. XCV 

Vol. XCVI 

Vol. Xcvn 

Vol. XCvm 

Vol. XCIX 

Vol. C 

Vol. a 

Vol. CII 

Vol. cm 

Vol. cnr 

Vol. CV 

Vol. CVI 

Vol. CVII 

Vol. Cvm 

da PUna< m ~splibliar -ni- Compiiaon de ~onstpncio 
caMa Bemaldo de Quirua, Santo Domingo, D. N., 2009. 
Ida y dahimu pduicnr Juan isidro Jimenm 
G d o n ,  Santo Domingo, D. N.. 2009. 
Mdmiol@ de lo inwh'gocidn huubica Heman Venew Delgado. 
Santo Domingo, D. N., 2009. 
FhoJia dominicuna pn<ado y pamta Tomo 1. Compilacion de 
Lusitania E. Mam'ner. Santo Domingo, D.N., 2009. 
FhoJia daminicuna pasada y pasate Tomo ii. Compilacion de  
Lusitania E Maninez, Santo Domingo, D. N.. 2009. 
FuaoJia h i n i c a ~ :  parado y prsroiic. Tomo iii. CompWon de 
Lusitania F. Mam'nez. Santo Domingo, D. N,, 2009. 
Lb< Panjbumr de Santiago: lortumr y daapmicistr Ramon Antonio. 
(Negro) Veras, Santo Domingo, D. N,. 2009. 
Esm'los nunidos. 1. Ensqa ,  1887-1907. R a f 4  Justino Castillo. 
Edicion de Andris Blanco Dii Santo Domingo, D. N., 2009. 
E < h  nunidar. 2 Ens"ps, 1908.1932 Rafael Justino Castillo. 
Edicion de Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N,, 2009. 
E<mlos nunidos. 3. Atlinila<, 1888-1931. Rafael Justino Castillo. 
Edicion de Andres Blanco Diaz. Santo Domingo, D. N., 2009. 
E& h i s k  Americo Lugo. edicion conjunta del Archivo 
General de la Nacion y el Banco de Resem,  Santo Domingo, D. 
N.. 2009. 
VindicoMnrJ y <rpdoguir Bernardo Comn y Cidron. Edicion de 
Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N.. 2009. 
HuroM. dip[malicn y dlico. Cai . . hbuMM dominicmios. 
Maria Ugane. Santo Domingo, D. N,, 2009. 
Esmlac divc110s. Emujano Tejera, edicion conjunta del Archivo 
Generai de la Nacion y el Banco de k m s .  Santo Domingo, D. 
N,, 2010. 
Timo a&nbu Jd W a  Pichardo, segunda edicion, Santo 
Domingo, D.N., 2010. 
Cuah arpgtar 306n lo Iunihno &Juan Bmclr Diogenes Valder. 
santo ~omingo ,  D. N., NO. 
J&MalogmiBmrdd, dDenxhoIndMioysugiibm hRgUMico 
DaMicom Compilacion de Constancia Czssa Bernaido de 
Quims, Santo Domingo. D. N,. 2010. 
CNidbalCdaylamnsmimbndsun~nunio.Ehuliar, 1983- 
2008. Consuelo Varela, edicion de Andres Blanco Diaz, Santo 
Domingo. D. N,, 5010. 
RqbUbiiCo Daiinicana. I&niidady hmmciash>ocullumloadqgm<rr 
J. Jesus Maria Serna Momo,  Santo Domingo, D. N., 2010. 
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. . 
edicion conjunta de la Comision Permanente de  Efemerides 

Snrilar pba<ipagmr. Malaquias Gil Anntegui. Edicion de  Andres 
Blanco Dia& Santo Domingo. D. N,, 2010. 
Cusnlai y Srnitos & V i  Riorr Lbrm enLaNaci6n. Compiipci6n 
de  Natalia Gonzala, Santo Domingo. D. N., 2010. 
JausdeCdinda. Emitas dodaSantoDmningoy mikuh mnlmd 
?@nen de en el aitma: Compuacion de  Conafanao Cassa 
Bemaldo de  Santo Domingo. D.N.. 2010. 
Ensnyasy ~ n U s ~ .  Gregorio B. Palacin Iglesias. Edici6n 
de  AndrCa Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N., 2010. 
EI Piuio npubl ico~ +MI en iu soMdad daninicnna (Ponencia 
del Seminario Internacional, 4 y 5 de mano de  2010). Reina C. 
Rmaiio Fernander (Coord.), edicion conjunta de  la Academia 
Dominicana de  la Hitoria. la Comision Permanente de  
Efemerides Pavias y el Archivo General de la Nacion, Santo 
Domingo, D. N,, 2010. 
p g h r o H a m q u a U n M . H ~ c u l h a d . ~ y c r i a c a  
u y m M  Odalis G. Pem,  Santo Domingo, D. N., 2010. 
Arridogia Jose Gabriel Carda. Edicion conjunta del Archim 
General de  la Nacion y el Banco d e  Reservas. Santo Domingo. D. 
N., 2010. 
~ y o a i i a I ~ & u n a < p m i d ~ & ~ D o n M i e m i a .  
Jose Fome Farrcirs. Santo Domingo, D. N., 2010. 
His(a0 e idsdogur Mu* dmniNconus, 18801950. Carmen 
Duian. Santo Domingo, D. N., 2010. 
H i s ~ d m n i n i c o n a : d h u k i a s ~ h a d o & G u n r o & A b r i l  
Augusto Sencion (Coord.), Santo Domingo, D. N., 2010. 
His(a0pnidimU: Moca 2 de mayo de 1861. Juan Jose Ayuso. Santo 
Domingo, D.N., 2010. 
RnUm de UM Rafael Bacz P e m  e Ysabel A. Pauuno, 
Santo Domingo, D. N., 2010. 
Mides: hisunia y fmdicion C a n i n o  Moni Reyea, Santo Domingo. 
D. N,, 2010. 
R v b h  y *Ipimr t&niasy &@cs. Tomo 1. Octavio A. Acevedo. 
Edicion de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N.. 2010. 
Iio6lnnnry topimstdniicosy cicnryimr. Tomo 11. OctavioA Acnicdo. 
Edicion de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N., 2010. 
Apunta de un nmnialirla Eugenio Muia de  Hmbx. Edicion d e  
Andres Blanco Diaz. Santo Domingo, D. N,, 2010. 
Rcnrmlos dela RNoluciOn MqLrto (Manknia, qpunies y dacumlos). 
Edicion de Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N,, 2010. 
Aiiar imbonubb (P d.). Rafael Albumuemue Za-Bazan. 
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Patrias y el Archivo Genemi de la Nacion. Santo Domingo, D. N., 
2010. 

Vol. CXXVn El Pnloduhi: & la Ocupacion MiL'm NaUomnimna a la dictodum 
& Tmju[o. Tomo 1. Compilacion de Alejandro Paulino Ramos, 
edicion conjuntadel Archivo General de la Nacion y la Academia 
Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N.. 2010. 

Vol. QMVIII El Paladia: & la Ocupacion M i k  Nrmmtnniamn a lo dictadum 
& 'RujiiUo. Tomo 11. Compilacion de Alejandm Paulino Ramos, 
edicion conjunta del Archivo Genemi de la Nacion y la Academia 
Dominicana de la Historia, Santo Domingo. D. N., 2010. 

Vol. WUX M& dei Segunda Ennrmho Nacional & Archivac. Santo 
Domingo, D. N.. 2010. 

Vol. WM RclMna cubanc-dmninimnus, su acsunUrio Mf& (19441948). 
Jorge Renato Ibarra Guirarr, Santo Domingo, D. N,, 2010. 

Vol. QWU Obmr sclcaac. Tomo 1, Antonio Zaglul, edicion conjunta del 
Archivo General de la Nacion y el Banco de Reservas. Edicion de 
Andres Blanco Diaz. Santo Domingo. D. N,, 2011. 

Vol. WWI Obmr sclcaac. Tomo 11. Antonio Zaglul, edicion conjunta del 
Archivo General de IaNacion y el Banco de Reservas. Edicion de 
Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N,, 2011. 

Vol. QW(II1 Africa el Cmibc: M m  mrrados. SSiglos wm, Zakari Dramani- 
Issifou, Santo Domingo. D. N,, 2011. 

Vol. CXXXIV Modnnidad e ilustwcion m Santo Dmningm. Rafael Morla, Santo 
Domingo, D. N,, 2011. 

Vol. CXXXV La g m  slmciosn: Lor luchas so&[a m la nrraua dominicana. 
Pedm L. San Miguel. Santo Domingo. D. N,, 2011. 

Vol. cxxxvI AGN: bibliohememgn@a mzhN*tica. Un apmtc (1867-2011). Luis 
Alfonm Evolano Gimenez. Santo Domingo, D. N,, 2011. 

Vol. W U N n L n  cana da para todo. Un aludio hLttaicozuontiiativo &l &sarrdlo 

m m m m  dominicano. (1500-1930). A m m  Martinez Moya, Santo 
Domingo, D. N,, 2011. 

Vd CxXXWi El Ecundm m la Histmin. Jorge Nunez Sanchez, Santo Domingo, 
D.N., 2011. 

V d Q w a x  Lamediachcmanj.mmhig~mrdatin~&indapnidmcia. 
18491856. WenceslaoVega B., Santo Domingo, D. N,, 2011. 

Vd CXL Max Hmn$m Lhma. Lor rutac & una vido intelectual Odalis G. 
P e m ,  Santo Domingo. D. N,, 2011. 

W.Q(LI Yo ton6im m. Canniia landestoy, Santo Domingo, D. N,, 
2011. 



M& sm(a< dispmm. Tomo 1. Jod Ramon L6p& Edicion de 

AndrCs Blanco Dia& Santo Domingo, D. N,, 2011. 
M& aauo~ dkfmcu Tomo 11. Jod namon Lopez. Edid6n de 

Andrea B h c o  My Santo Domingo, D. N., 201 1. 
M& m& dkfmcu Tomo iii. Jose Ramon Idpez Edicion de 

Andrea B h c o  Diu.  Santo Domingo, D. N., Nll. 
ManwldeJmUsdePnhy R & i x ~ : D m ~ y  un &id Jorge 
Berenguer Cala, Santo Domingo, D. N.. N11. 
~ & h c < i p i i n a : K m d ~ y m u m d n i d ~ R o b e n o  
CaYa. Santo Domingo, D. N., 5011. 
DcaodoYosammpinm. VinrmlrnSonroDominpodai i i l  
~ a y m ~ i d o  ato ~omiago ,  D. N., mil. 
Cartor de lo M A d m &  de Srmra D d n @  (1547-1575). Genam 
Rodrlguez Morel. Santo Domingo, D. N., 5011. 

R o n d n - V a n ~ E q i d  LmooYlanraibdud- 
Compupaon de AKrrdo Ra€ael Hemandez Figurmp, Sanm 
Domingo, D. N., 5011. 
E l o b a m i m t O & N s i b n : t a r ~  . . ,imdaracntai(fcanro& 
1863). Jod Abmi W e t  y ELia Sintea Corner. Santo Domingo, 
D. N,. 5011. 

. . MsdriMarr de lvlhaa Imbnintm de h dmnmicaiidod CYIw 
Andujar Peninal, Santo Domingo, D. N.. 5011. 
El Enrodm m lo Hisknia (P d.). Jorge Nunu Sanchez, Santo 
Domingo, D.N., 5012. 

RcuolucMiLIy carflictar ninn<leioiuiki m d Coriba (17891834). Jose 
Luciano Fnnco. Santo Dominp, D. N., 5012. 
Cuba h .fma del Imperio srpofid (1868-1878). Jose Abra CYdet, 
Santo Domingo, D. N., 2012. 
Didodimdehssql;mpopampofbiass&Sochla.Arnpam Chantada, 
Santo Domingo. D. N., 2012. 

Ld &Lmnia cubana de 'lhjulo. Tomo L W e s  Acoata Matoa, 
Santo Domingo. D.N., 5012. 
Caiulaio de h Lrlo de Sonro Dmh@. RL IL: 1501-1509. h a y  
Vicente Rubio, O. P., edicion conjuntadel Ardiivo General de La 
Nacion y d Centro de Altos Estudio11 Humaniaticoa y del Idioma 
E s p ~ o l ,  Santo Domingo, D. N., 2012. 
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VOL m 

Vol. ~~ 

V d  m 

VOL QXn 

VOL ,LCIXIII 

V d  C L m '  

V d  CLXV 

V d  -1: 

vol. m 

V d  CLXMn 

Vol. a x x  

Vol. 1 
Vol. 11 
Vol. 111 

Vol. N 

Vol. v 
Vol. VI 

Aiblicacioncs del A~chivo Cmczal de lo Republica 

Taoros & drl pm8diro El Cable. Compilacion de Edgar 
Valenmela, Santo Domingo, D. N.. 2012. 
C:~~~fimuspolifiras y soMlrs Dr. Santiago Ponce de Leon, edicion 
de  Andres Blanco Diaz. Santo Domingo, D. N., '2012. 

La lrlamM cubana & TmjiRn. Tomo 11. Eliades Acata Matos. 
Santo Domingo, D. N., 2012. 

EIincidnterWmunUmihro . . cuba Una hisimio del aRlio npublicnno 

apand m lo sorialod dmninuana, 1938-1944. Juan B. Alfonseca 
Ciner de los Rios, Santo Domingo, D. N., 2012. 

Histmia dr lo mrirahim dominirana Jose Mercader, Santo 
Domingo. D.N.. 2012. 

VoUcNunxc ElPanpeJuan B. Pim Rancirry su &plano. Constancia 
C&. Santo Domingo, D. N,, 2012. 

hmnnia, ngruulhim y pmlirccMi. JmC Ramon Abad. Edicion de  
Andres Blanco Diaz, Santo Domingo. D. N,, 2012. 

Anidoga. Eugenio Deschamps. Edicion de  Roberto Cassa. Betty 
Almonte y Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N,. 2012. 
IkMnario gmki&o4uIaro dominicana Temistocles k Ravelo. 
Revision. anotacion y ensayo introductorio Marcos A. Morales, 
edicion de Andres Blanco Dia ,  Santo Domingo. D. N., 2012. 
El oimen & Hacienaa -M&.: ~~ & rxhrdiria dr Ram@ 
h<j& J mnipmirs (1961). Archivo General de la Nacion y 
Fundacion Hermanos de la Maza, edicion de  Andres Blanco 
Diaz, Santo Domingo, D. N.. 2012. 

La dictadum & TnrjiiUor s w  docunimios (1930.1939). Tomo 1. 
mlumen 1. Eliades Acosta Mam, Santo Domingo, D. N,, 2012. 

Coleccion Juvenil 

Pcam limnkco M. Tmtm datar .  Santo Domingo. D. N,. 2007 
HnaMs mimaks. Roberto Cassa Santo Domingo. D. N.. 2007. 
Vida y obra de Knuia Prpin. Alejandro Paulino Ramos. Santo 
Domingo. D. N., 2007. 
Dictadardominiram drlsip'axrx. Roberto Cassa. Santo Domingo, 
D. N,. m n .  
Padns de lo Pohia Roberto Caasa. Santo Domingo. D. N,. 2008. 
PmodaJ md[a. Roberto Cassa Santo Domingo, D. N,. 2008. .. 

Vol. \TI H h  ~slaumdom Roberto <d. Santo Domingo, D. N,, 2009. 



Vol. WI 

Vol. 1 

Vol. 2 

Vol. S 

Vol. 1 

Vol. 2 

a a n i n i c a i o r & p n i s a i i n i < o l i b n r i l : ~ B a 6 , D a c ~  
(siglom). Roberto Santo Domingo, D. N.. 2010. 

Coleccion Cuadernos Populares 

Lo Idddogid n u d ~  &&m niMo Dwme Juan IsidmJmencd 
CNU6n. Santo Domingo. D. N,. 5009. 

Mujxm & lo IndcpsndsnM Vctilio Alfau Duran. Santo Domingo, 
D. N,. 2009. 
Vour & bohio. V U  & la & loma IMael Cprda Bid6 
Santo Domingo. D.N., 5010. 

Coleccion Referencias 

A f f h  GcnnrJ & lo N& Cuia h. Ana FeIU Laionaine y Ray- 
mundo Gonzalez. Santo Domingo, D. N.. 2011. 

C u i o & b s / a d m d s 3 A ~ ~ & l o N o o a D e p n a m e n t a d e  
DcsuipQ6n y Raennciaa. Santo Domingo. D. N., 2012. 



E l I l i r i i o d o & ~ ~ h m l a i l o s &  
An& Julio Mondfo, se umiin6 de 
imprimir en los iallem, giaficos de 
Editora Buho, S. R L, mjuiio de 2012. 
con una tirada de 1,000 j m i p ~  
Santo Domingo, Republica Dominicana 



El 7 de agosto.de 1905 el presidente M011 nborplcs : 

ianguasco lo nombro ministro de J&& e 
Irrstniccl6nPublica,cargoeneldsem~ntuvo~ 
la mnuncia del mandatatio. pasando a bmw parte 
del Couisejo de Secretarios de M o ,  e n m o  M . 
Poder Ejecutivo. b b i h  se de~drnpefid p w  algun 
tiempo como minirtru de C o m a  y Teiepfos. 
El 10 de., octubre del mismo ailo de 1905 contrajo 
matrimonio coh Virginia Nouel Bobadiua, con quien 
no tuvo descendencia.. 

l El 4 de juuo de 1908 presto juramento como juez de 
I ' la ~ u ~ & w ~ o n e d e  ~usti&& luego de ser ekgido por 

el Senadode la:Republim junto a Martin Rodn'guez 
Muex* Manuel Amuo Machado,JoaquSn E. Salazar, 
W u e l  de:& . ~ 'wpr,yo de la Concha y Apolinar 
Tkje~:(iquii$i emlp&&nte). 

1 .> 
El: 22 .de judo de 1.912 sustituy6 a Tejera en la 
presidencia .del mas alto tribunal judicial del pda. 

1 

i Y al' termino de su -dato paso a ser p d o r  
gen- de la RepUbIita. 
En la poutica 'muitauie, se sabe que fue de los 

l 
inicmdares del Panido Febrerista, en 1915. 
Montollo estuvo entre los primeras miembros de la 
Academira Dominicana de la Lengua, cuya hdrion 
S& produjo el 12 de octubre de 192'7. 

! , .~adries.&dio Montolio tenia proyectado publicar un 
libro en Cl'cual recogeria una selecQ6n demur d a o s  
has&. 1903. ~stqyolumen lo anunciaba revista Lo 
CuM dcAnimea&n su numero 11, comspondienie 11 

1 
I 13 de junio de dicho ano: *Con prOlop de Gast6n E 

. . Deligne, &gran poeta y proeador dMnini*~a~, saldta 
en breve el libro del Lic. Andres Juuo Mentolio, 
actual procurador general de la RepOWca=, i 
Ia bioliogntfa activa del autor ea la siguien* ia . 
&m'ndidodnSantaDoningo;Ranrrnm&tnur~ i 

Id Bsjhifo - . . 
' n ~ ) y R ~ d c R p s U i i a i . ~  

An& Julia Montouo d 6  en su audad m d . 6  
de ocnibre de 19%. 

A N D & B ~ % ~ ~ * ,  . . 
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