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PERFIL PUBLICO DE 
CASIMIRO NEMESIO DE MOYA 

Por Frank A. Roca Friedheirn 

I.- ASCENDENCIA, POLIT/CA Y REVOLUCION'. 

Ca!f)irniro Nemesio de Moya y Pimentel, naci6 en Santo 
Domingo el 19 de Diciembre de 1849. 

No tuvo mas oportunidades de educarse formalmente, 
qu e las que pudo aprovechar su gran amigo Francisco 
Gregorio Billini. En la epoca en que Camimiro Nemesio 
alcanza la edad escolar, la crisis econ6mica y la situaci6n 
politica del pais eran desfavorables a un desarrollo de la 
educaci6n nacional; el personalismo se habia entronizado por 
encima de las corrientes liberales y legalistas aupadas par las 
constituyentes de Moca de 1857, con el nuevo advenimiento 
al poder de Pedro Santana. Sin embargo, como escribe don 
Federico Henriquez y Carvajal, dos sucesos favorecieron el 
mejoramiento de la ensefianza: la llegada al pais de cultos 
profesores venezolanos exiliados, a quienes se les concedi6 
una parte de los anexos del temple <le Regina para instalar 
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un plan tel de estudios superiores, que infortunadamente tendria 
efimera existencia y la designaci6n en 1858 del s ac e r d o t e 
Fernado Arturo de Merino coma Gob ernador de la 
Arquidi6cesis y Rector ex-oficio del Seminario Conciliar de 
Santo Domingo, Santo Tomas de Aquino, severa instituci6n a la 
que ingresa Casimirito, coma carinosamente le dedan sus 
familiares y amigos; con la s dos grup os de escolares que 
colmaron sus aulas en 1859 : el grupo de los jovenes que 
pertenecia al Colegio Regina -que no continu6 funcionando
y otros mas, gue se incorpor6 al servicio de la Catedral y a 
1 as clases del Seminario; siendo uno de sus profesores, 
a d emas d el propio Merino, el brillante joven Emiliano 
Tejera, en ese entonces Vice-rector del Seminario, de "quien 
realiz6 -seglin afinn a Vetilio Alfau - durante casi tres lustros, 
al frente de dich o cargo, una fecundisima labor que no ha 
sido hasta ahora justicicramente ponderada" . Junta a Tejera, 
otro culto joven intelectual gue colabor6 con Merino en la 
docencia fo e Benito Pina. "Durante el rec torado de Merino, 
escribe Danilo de las Santos, dos caracredsticas s e producen 
desde el punto de vista de la enseiianza : el cambio del 
regimen disciplinario y la orien taci6n de! patriotismo ... Los 
ca s tigos corporales desaparecieron para ceder el lugar a 
simples correccionales en indole moral. Su ya es la iniciat iva 
de esa radical y hum ana reforma. A la cultura moral y 
estetica se u ni6 de man era indisoluble, la educaci6n dvica. 
El patrio tismo entr6 como elemento de sa1ud y vida, en las 
estudios h ist6ricos, fi los6ficos, literarios. La nota de civism o, 
o la nacional ista, coronaban siempre las amenas lecciones de! 
maestro lo mismo gue las trabajos escritos u orales de sus 
discfpulos." Este foe el acento de la ensefianza recibida par el 
tierno esp fritu de Casimirito. 

Un ilustre dominicano protegi6 en sus afi os mozos a 
Casimiro Nemesio de Moya: se trataba de su do don 
Casimiro de Moya y Portes a quien el General Gregorio 
Luper6n le dedica un a enaltecedora semblanza en su obra 
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Notas autobiogr<ificas y Apuntes Historicos, extendiendo su 
reconocimiento a toda la familia Moya. Deda Luper6n gue 
"en la Republica Dominicana hay numerosas familias guc 
tie n en bien adquir:ido el indispensable privilegio de ser 
siempre · notables, par una continuidad de interesantes 
servicios, que las elevan y sefialan coma meritorias a lei 
consideraci6n general, cada vez gue la necesid ad p{1 blica 
apela a sus principales personajes. Tal es la familia Moy a. Es 
una de las mas antiguas y memorables de la provinci a de La 
Veg a Real, donde la mayoria de las habitantes la ha 
reconocido como la mas benevola, formal, respetable, atenta 
y distinguid a por su caridad , valer y poder en la 
representaci6n de la Provincia ... Su origen se pierde con las 
primitivos fundadores de La Vega, y sus moradores han 
sentido siempre la necesidad de consultar a las principales 
de aguella noble y honrada familia, que nunca ha rehusado 
prodigar su bondad a las necesitados y su generosa sangre a 
la patria ... El principal jefe de esta patricia familia en la 
actualidad , es el ciudadano que buscabamos para candidato a 
la Presidencia de la Republica .. . y es muy natural que 
digamos, aungue muy lac6nicamente, quien es don Casimiro 
de Moya (Y Portes) ... Progresista, apacible, resuelto y firm e, 
es al mismo tiempo valiente y generoso ... Como ciudadano 
ilustrado y hombre bueno, su gran entusiasmo es por la 
libertad, Par eso la ha defendido con sus esfuerzos, con su 
valo r y con t odos sus medias en su provincia, para 
asegurarla en toda la Republica, deseando ver esta libre de 
anarguia y despotismo y guiada con moderaci6n, liberalidad 
y tamplanza. De ag ui nac e su popularidad y 
pres t igio ... Comercialmente experimentado, formal, exacto 
puntual y honrado, don Casimiro de Moya (Y Portes ) fue el 
c en t r o y pun to de partida de todas las negociaciones 
honestas y legal es de la provincia de La Vega, inspira confianza en el 
Cibao, dando verdadero aliento y valor a su part ido, 
esperanza y resoluci6n a la Republica, que ha probado su 
peso y su valor. .. " . 
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Es indudable que el presug10 c1v1co y social de este 
hombre respetable, cuya "actuaci6n en la vida publica 
dominicana fue anterior y contemporanea a la vez a la de 
su sobrino y hom6nimo", gran amigo de Luper6n, 
distinguido municipe vegano, comerciante de cacao con 
aserraderos de madera, que exportaba sus productos por 
Puerto Plata, quien tambien fuera Gobernador de La Vega, 
represen tan te de esa comunidad en la Con ven ci6n 
Constituyentes de 1865, Diputado al Congreso Nacional en 
1874 y Presidente del Ayuntamiento de su ciudad natal y a 
quien Luper6n ofreciera en 1884 la postulaci6n para la 
Presidencia de la Republica, contribuy6 notablemente a la 
temprana carrera politica de su sobrino Casimirito en el 
seno del Partido Azul, partido cuyo lider era Luperon y que 
surgiera a partir de 1866 coma producto de determinadas 
condiciones socio-cul turales y econ6micas directas e 
indirectas de la sociedad dominicana de la epoca y que 
coma escribe Radhames Abreu y Abreu, se pueden enumerar 
coma sigue: 

La escasez de la producci6n maderera del Sur que 
era el sosten econ6mico principal de su antagonista el 
Partido Rojo , determin6 que la producci6n de madera se 
trasladara al norte del pais, imprimiendole pujanza a la 
region; 

- Los comerciantes del Cibao contaban ademas con el 
tabaco, cuya producci6n mayor estaba concentrada en esa 
region y constituia el principal rengl6n econ6mico; 

- El grupo social del Cibao, especialmente intelectuales 
y hombres de armas restauradores, comerciantes y grandes 
propietarios rurales , habfa torn ado prestancia, tanto 
econ6mica coma intelectual y polltica;; 

- Las fuerzas del Partido Rojo estaban divididas; su 
caudillo, Buenaventura Baez, habfa comenzadoadescender 
particularmente en el Norte : en cambio, la corriente liberal 
y progresista iba en ascenso; 
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La situacion de pugna internacional entre las 
pot en cias europeas, impedia que ellas se aventuraran a 
agredir el pafs con fines anexionistCJs; 

- Ademas, Luperon habia adquirido un considerable 
nivel de liderazgo en el ambito nacional. 

Casimirito tenia definidas ideas liberales, las cuales se 
avenian con el pensamiento politico del Partido Azul. 
Estaba imbu ido del liberalismo, gue como form a pol i tica el 
gran escritor Julian Marias define como " la organizacion 
social de la libertad, que no tiene un contenido fijo e 
invariable porque se trata de ser libre dentro de la sociedad 
en que vive - por esto agrega Marias- el liberalismo no pu ede 
ser inmovilista, ni utopico, preterito, sino estrictam ente 
actual, mas aun: futuro .. .. Liberalismo es la forma polit ica 
que nos permite ser libres aqu i y ahora... por eso sus 
contenidos cambian, por eso no hay una doct rin a liberal , 
sino varias, seglin los tiemp os y lugares, seglin la pre tension 
de los hombres ymu jeres que en cada ca so, quieren ser lib res, 
esto es, elegir por si mismos su vida y no recibirla ya 
decretada por alguien desde fuera. La unica manera de 
asegurar la perduracion de! liberalismo, de darle garantias, es 
la democracia" . 

Algun as de las ideas politico-economicas de Casimirito 
se reflejan en la critica que fo rm ulara, contando 30 afi os, en 
carta dirigida a Luper6n junto a otros lib erales azules, tales 
como Mariano Antonio Ces tero, Federico Henriquez y 
Carv ajal y Pedro Perdomo a un decreto de! Gobierno 
Provisorio de 1879 que encabezaba Luperon;disposicionque 
aument aba los derechos d e ex portacion de nuestros 
principales ardculos, elevando el duplo de! impuesto de 
exportacion de! azucar y en un SOo/o mas los derechso del 
tabaco, del cafe y de! cacao. A proposito de esta medida, 
Casimirito pensaba en union de sus colegas referidos , gue 
era " mas 16gico libertar estos productos de toda carga, aun 
la exportacion en ge neral , como lo prac tican los pa fses gue 
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llevan por norma de sus medidas econ6micas la libre y bien 
entendida protecci6n de sus industrias ... El Decreto-continuan 
diciendo los remitentes - tiene por m6vil aumentar las rentas 
fiscales; pues bien, a la manera de ver los infrascritos, ese 
m6vil se vera frustrado, puesto gue el aumento que se 
obtuviera seda de muy poca manta; siendo asi que el efecto 
moral habra de ser intensisimo contra nuestro credito de 
1 i b erales y favorece dores de los intereses agdcolas. Mas 
convenientes fuera en todo caso hacer el aumento de dos 6 
cuatro por ciento mas en los derechos de importaci6n, 
dejando los de exportaci6n tales cuales estan 0 aun mejor 
suprimiendolos en absoluto. Esto seda mas benefice bajo el 
punto de vista fiscal; y mas provechoso en orden al bien de 
nuestra agr icultura y al credito que ganaramos en el 
extranjero respecto a nuestro modo de ser economico ... ". 

Moya llego a poseer vastos conocimientos financieros, a1 
grado de que para el afio de 1900 se le reconocia entre las 
contadas personalidades nuestras con mas capacidades en 
materia de Hacienda Publica, a la altura de hombres tales 
como Mari ano Anto nio Cestero, Maximiliano Grullon, 
Hipolito Billini y Francisco Xavier Amiama. 

Dice Vetilio Alfau Duran que Casimiro Nemesio de 
Moya "aparecio en la escena politica despues del triunfo de 
la Revoluci6n de! 5 de noviembre de 1878; y durante el 
gob ie mo del repu blicano don Ulises Francisco Espaillat 
(1876), siendo ya General de Brigada, puso SU espada al 
servicio de aquella civica administracion, prestando muy 
estimables servicios en la provincia de La Vega, de la cual 
fue poco despues Gobernador Civil y Militar, distinguiendose 
por su am or al progreso y a todas las buenas causa,s". 

Despues de haber ocupado la Gobernacion de La Vega, 
el Presidente Cesareo Guillermo lo designa en su gabinete 
como Secretario de Estado de Interior y Polida, en 1878. 
En ese mismo afio desempefia tambien por primera vez la 
Cartera de Relaciones Exteriores. En las elecciones 
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presidenciales de 1880, ganadas por Merin o, recibe seis votos 
de los Colegios Electrorales para la Presidencia de la 
Republica. Su nombre,. pues, va cobrando alta prestancia 
pol itica. 

Es nuevamente designado, en la Secretada de Esta<lo de 
Relaciones Exteriores, esta vez por Merino , desde los inicios 
de su gobierno, permaneciendo al frente de la Cancilleria 
hasta el termino del mandato del connotado religioso. Del 
Legajo de Relaciones Exteriores correspondiente a este 
period o, cabe significar la importante misi6n diplomaticri 
encomendada a Luper6n en Europa en la primera mitad del 
a.no 1882. Por conducto del Ministro Moya, Luper6n, quien 
se encon traba a la saz6n en Pads, es investido por el 
Gobierno Dominicano como Enviado Extraordinario de la 
Republica en Misi6n Espeecial cerca de los gobiernos 
europeos. La misi6n de Luper6n consistfa principalm ente en 
concertar o revisar los tratados existentes entre la Repu blica 
y estos paises, a fin de hacerlos mas favorables a los intereses 
de nuestra n aci6n. Tambi en persegufa la Cancilleria 
dominicana obtener la anuencia y apoyo de los palses 
europeos para la neutralizaci6n del puerto de Samana -la 

neutralidad de Samana, deda Luper6n, evitarfa que "en 
ninglin tiempo pueda ser posesi6n de ninguna naci6n sino el 
territorio soberano de la Republica Dominicana"- ante la 
amenaza de los Estados Unidos de Norteamcrica de querer 
aduenarse de esta porci6n de nuestro territorio. Y un terccr 
objetivo de la misi6n de Luper6n era promover y fome ntar 
la inmigraci6n europea hacia nuestro pa Is.' 

En l as votac io n es nacionales de 1882, Csim irito 
acompana a Ul is e s H eureaux como cand id a t e 
vicepresidencial, nominado por Gregorio Lu per6n, form ula 
que resulta triunfadora. En esas mismas elecciones recibe 
catorce votos de los Colegios Electorales para la Presidencia. 
Durante este regimen qu e se extiende hasta 1884, ejerce 
interinamente el Poder Ejecutivo por espacio de cinco meses. 
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Al acercarse las elecciones de 1884, Casirnirito aglu tina 
en torno a su figura, a apreciables sectores del Partido Azul, 
go z a n do su candidatura de considerable prestigio en el 
Cibao. Era la epoca del unipartidismo Azul. El partido Azul 
era nacionalista, liberal y dem6crata, pero no tenfa grandes 
reparos en real~ar elecciones sin permitir la _participaci6n de 
otros partidos. Animado de altos prop6sitos. Moya expone a 
la consideraci6n publica su Programa de Gobierno, el 21 de 
Marzo del citado afio. Dicho Prograrna es un autentico 
refl.ejo de su ideologfa polltica liberal. Una inquietud suya 
que merece especial menci6n par su vigencia actual, es su 
ape go a la descen tralizaci6n administrativa de la gesti6n 
pu blica y su convicci6n sob re la conveniencia de fortalecer y desa
r r 0 1 1 a r 1 0 s m u n i c i p i 0 s d e 1 pais "partidario de la 
des c en tralizaci6n administrativa-deda- repu to uno de las 
medias mas adecuados a su realizaci6n el Municipio; par eso 
lo veda sin celos funcionar desahogadamente en su 6rbita 
legal: mas aun , propendeda a alargar esta hasta donde la 
cul tu ra del paf s y cl progresivo desenvolvirniento de las 
necesidades comu nales pudieran indicar". 

Mientras Lu per6n des de Puerto Plata se inclinaba par el 
General Segundo Imbert para la presidencia, al no aceptar 
sus o frec imien to para la misma don Pedro Francisco Bono, 
don Casimiro de Moy a y Portes y don Jose Mn au el Glass -lo 
que ev id enc iab a un marcado interes porque el Poder 
ejecu tivo recayera en alguien del Cibao-, Ulises Heureaux y 
Fernando Arturo de Merino, desde la Capital, prefedan par 
su parte a Francisco Gregorio Billini. 

Lu per6n adujo en una importante reunion politica 
convocada par el Presidenre Heureaux en Puerto Plata, el 14 
de mayo, gue "Aungue no hacfa campafia electoral declraba 
que de las tres candidatos: (Imbert, Moya y Billini), el 
general Segundo I Imbert era el unico candidato de SU 
preferencia, y que asf lo habfa hecho saber a todos las 
amigos que Se habfan dirigido a el solicitando SU parecer 
acerca de este particular ... Que al general Casirniero N. de 
Moya , mas que un amigo, lo consideraba coma un hijo, 
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porque podfa decir que lo v10 nacer y porque eran coma 
una misma la familia Moya y la suya ... Pero ... creia en 
conciencia que el general Imbert poseia mas tfculos ... para 
su bir a la Presidencia". 

Lu peron termmo aconsejando en dicha reunion la 
fusion de las candidaturas Imbert y Moya en una sola, 
encabezada par el primero. 

Par su parte, Ulises Heureaux, -que ya manejaba el 
Parti4o Azul en l a Capital, Sur y Este- no au po la 
candidatura de su Vice-presidente. "Aungue Moya foe un 
com pafiero eficiente y capaz , -sefialan Fleury, Ricart y 
Bisono en su obra "Cien Dominicanos Celebres" - Heureaux, 
creyendolo, al parecer, un rival peligroso a sus intereses 
politicos, en el momenta de elegir sustitu to para el nuev0 
ped odo que debia iniciarse en 1884, prefirio nominar a 
Francisco Gregorio Billini, civilista sin am bicion de pod er y 
par tanto menos peligroso para las fines de Heu reaux". *El 
compafiero de boleta de Billini, nominado par Lil ls, era 
Alejandro Wass y Gil, su amigo incondicional.. Sin el ap oyo 
de su partido, Ca simirito decidio aceptar la formula 
aconsejada par Luperon de acompafiar a Imbert en la 
candidatura Vice-Presidencial. El binomio Imbert-Moya 
resulto perdedor; pero el Presiden te Billini, gran democra ta , 
designa a Moya en su Gabinete en la Cartera de G_uerra y 
Marina, posicion gue Casimirito acepto sigu iendo el consejo 
dado p or Lu p eron "a las perdedores de integrarse al 
Gabinete y formar un gobierno de unidad gue preservara la 
paz y continuara la labor de la s azules" * * 

El gobierno de Billini es al poco tiempo vlctima de! 
empuje de la intriga politica. Los fru tos de esa conjura 
fuerzan a Moya a escribirle al Presidente el 9 de mayo de 
1885, renunciando a su Cartera, dimision gue noesaceptada 
par Billini. 

* Fle.ury Ricart y Biso no, ob. cit. 

**Frank Moya Pons, "Manual de Historia Do minicana." 
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Tras la resignaci6n del Presiden te Billini, consumado s6lo 
7 d ias despues de l a re ferida renuncia de Moya, el 
Vice-Presidente Alejandro Woss y Gil asume el poder y fo rm a 
un nuevo Gabinete, " integrado por los amigos de Ulises 
Heureaux , dejando fuera del mism o, como es natural, a 
Casimiro Nemesio de Moya" .* 

Durante el gobierno de Woss y Gil se inicia la lucha 
electoral con sobrada an ticiapaci6n. "Los proh ombres del 
partido nacional o azul , seg6.n ex presa Luper6n en sus notas 
Au tob iograficas y Apu ntes Hist6ricos, le pidieron aceptar su 
postulaci6n pero este la rechaz6 nuevamente, y volvi6 a 
proponerla a Bon6, a Moya y Portes (el d o de Casimirito) y 
a Gl a ss. Pero todos - agrega Luper6n- temerosos de las 
am biciones del General Heureaux, declinaron la h onra" . 

"La Primera espada de la Guerra de la Restauraci6n" 
propuso entonces a Heureaux y a Casimiro Nemesio de Moya 
g u e p r esen taran un idas sus candidaturas para dividir el 
Partido Azul, tal como lo hab ian hecho en 1882; gue pod ia 
modificarse la Constituci6n para gu e el numero de ministros 
se aumentara a 5 a 6, de suerte gue cada candidato pod ia 
llevar a 3 amigos al seno del Gabinete y que se igualarian 
los sueldos del Presidente y del Vice-Presidente. Ulises 
Heureaux acept6 la formula de Luper6n; pero no ocurri6 as} 
en el caso de Moya, quien decidi6 presentar su candidatura 
presidencial. Casimirito explica su desici6n en sus Memorias 
sabre la Revolu ci6n de 1886 , que lleva su nombre. "Crefa el 
Gen er al Lu p e r 6 n qu e co n l a proposici6n que hab ia 
concebido se pondd a cese, por el momenta, al conflicto que 
nos a magaba (C asimirito s e refed a a las tendencias 
absolutistas de Lilis) y sin duda que hubiera sido asi si y o 
hubi e se tenido au toridad sab re el partido para h acerlo 
acomodar a esta soluci6n que sacrificaba sus ideales; pero no 
contando con ella, y aunque en obsequio de la paz publica 
estuviese dispuesto yo al sacrificio de mi personalidad, no 
d e b i aceptar la combinaci6n sin consul tarlo y ante su 
resoluci6n de empefiar la luch a electoral con mi candidatura, 
o apelar a las armas de la mejor buena fe me preste a lo 
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primero, con la esperanza de que ejerciendose el derecho de 
elecci6n con entera libertad desapareced a todo pretexto de 
p e t u r b a c i 6 n .. . P u b 1 i q u eel 6 de ab ril mi programa de 
gobierno, y las trabajos de propaganda comenzaron en toda 
la Republica Dominicana con el mayor orden y entusiasmo. 
Er a una verdader a fiesta dvica que daba aliento al 
patriotismo" . 

Luper6n narra en sus Notas Autobiograficas, que hab ia 
advertido a todas las comisiones que se le h abian acercado 
que si " desun ian la candidatura par el propuesta se veda 
obligado a apoyar la candidatura de Heaureaux, no par creer 
que su administraci6n seria capaz de dirigir un Gobierno a 
la verdadera altura de las necesidades pu blicas, sino par 
reconocimiento a las grandes Servicios que Heureaux tenia 
prestado al pa is" . 

Luper6n estimaba que Casimirito "todavia no ten ia 
formado suficiente capital de meritoS, Sino el que le daba SU 
honradez su buena voluntad para el bien, la sim patfa de la 
juventud y las consideraciones que con justos d tulos gozaba 
su honorable famil ia, sabre todo su respetab le do Don 
Casimiro d e Moya, hombre bu eno, justo, concil iador, 
honorable, al cu al debe el par tido y el pa is grandes e 
im p or t a n te s servicios que la historia no podri nunca 
desconocer ni olvidar". 

"El pedodo pre-electoral -sostiene el historiador Julio 
Campillo Perez- fue el mas agitado y convu lso que has ta 
entonces habiaconocid o e l pue bl o dominicano. Los 
partidarios de Moya consideraban qu e obtenddan el triunfo 
si el Gobierno mostraba una actitud imparcial .. . La juventud y 
gran parte del elemento liberal del pais estaba con esta 
c andidatura. Tambien las simpadas del sexo femenino, 
aunque imposibilitado de votar ... Es que con excepci6n de 
Luper6n, se estaba viendo claro que detras de Heureaux 
vendd a la dictadura y la l iqu id aci6n del ambiente 
democritico gue se respiraba. " 
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Heureaux es tab a de placemes con el respaldo de Luper6n. Para 
halagar aun mas a ,este, llama como compafiero de formula 
al pundonoroso General Segundo Imbert, quien habfa sido la 
o pcion prefe rida de Luperon en 1884. Por su parte, 
Ca simirito, quien habia decidido combatir en la arena 
electoral, tal como expusimos antes, escoge al ex-Presidente 
Francisco Gregorio Billini como candidato vicepresidencial, 
porque su figura le daba brillo a cualquier candidatura, y 
tambien para atraerse los votos del Sur. Y el 10 de abril de 
18 86 publica en la prensa capitalefia un manifiesto que 
dirije a la Nacion, reiterando su programa de Gobierno del 
21 de marzo de 1884. Expresa Moya en su Manifiesto que 
"hoi creo que ha llegado el pais a tal punto, que ya se 
imponen rigurosamente ideales administrativos, cuyo sentido 
e inmediata aplicacion ninguna conciencia recta debe eludir, 
a no estar obstinadamente resistida a seguir las manifiesta~ 
in dicaciones de la opinion pu blica". Enfila sus palabras 
directamente hacia Ulises Heureaux, cuando afirma: "entro 
en la lucha electoral porque estaba preparado y resuelto a 
combatir contra toda polf tica particularista que se empefie 
en entrabar el funcionamiento de la vida polfticanacional; y 
par a com batirla ventajosamente considero medio el mas 
eficaz prepender a la mayor expansion de las ideas y a la 
cooperacion del mas grande numero de individualidades que las 
suministran, siempre que se hallen inspiradas en el designio 
de realizar el bien de la Patria." 

El comite Central de la candidatura Moya-Billini se 
instalo en la antigua casa de la familia Concha, un edificio 
de dos plantas situado en la esquina formada por las hoy 
calles Arzobispo Nouel y Hostos, de la ciudad Capital. Esta 
casa ten ia su historia. Alli se oculto el procer Francisco del 
Rosario Sanchez de la persecusion haitiana en 1843, cuando 
l a call e Arzobispo N oel se llamaba entonces"Santo 
Tomas." No fue obra del azar que el cuartel general politico de 
Casimirito se ubicara en la referida casa, pues el edificio se encon
traba precisamente frente a la residencia de Moya. 
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Dice Julio Campillo Perez en su obra "El Grillo y el 
Ruisefior", que "sefiales de coaccion comenzaron <>. aparecer por 
todas partes. El Gobernador de Azua, Jose A. Pichardo, 
escribio a Moya diciendole con toda franqueza "hago y hare 
todos mis esfuerzos para unificar la opinion para que en las 
proximas elecciones gane la cantidaturaHeureaux". En Santiago, 
con el pretexto de implantar la neutralidad, se provoc6 la 
renuncia del gobiernador, Miguel Andres Pichardo, partidario de 
Moya. Le sustituyo el senor Jose Espaillat, quien era nada 
menos que miembro d~l Comite Provincial Pro-Candidatura 
Heureaux ... El 14 de abril, antes de la renuncia del Gobernador 
Pichardo, Lilis escribio una carta circular a sus amigos, donde 
expresaba que todos los Gobernadores y Jefes Comunales de la 
Republica estaban con el, a excepci6n de los Gobernadores de 
Santiago y Montecristi (el Gobernador de Montecristi era Benito 
Moncion). Tambien afirmaba: "Lucha eleccionaria, ·a la que se 
le puede dar el nombre de tal, solo la habra en Santiago, La 
Vega, la Capital, y Banf, ya que tengo la convicion de que todos 
los demas pueblos del pa{s votaran sin ninguna duda 
abrumadoramente en mi provecho". Agrega Campillo Perez 
"qu,e el Congreso Nacional, el 3 de mayo, con el deliberado 
proposito de dar mayor aureola a Heureaux, vot6 una 
resolucion contentiva de la gratitud nacional, por la 
contribucion de este al restablecimiento del orden publico al 
exterminar una rebelion surgida en la region sur del pafs." 

La poesia popular, que hab1a sido el principal instrumento 
de propaganda polltica en el pedodo electoral de 1884, estuvo 
presente tambien en la campafia de 1886, siendo utilizada por 
ambas facciones contendientes. As{, por la region del Este 
surgieron estas decimas a favor de Moya, escritas como va era 
usual en estos casqs en un lenguaje campesino extremadamente 
incorrecto: 

Amigo, acuchame un rato 
lo que le vengo a contai 
manque no me se epresai 
le quiero asei relato 
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Me han dicho que el candidato 
ma popu/ai def paf 
hoy proc/ama hasta aquf 
ej el vale Casim iro 
hombre de ciencia y de tiro 
mucho mejor que Lil! 

El pa! t iene el epejo 
deso sotro gob'ernante; 
e juto que se a/evante 
siguiendo el sano consejo, 
Moya sera saga/ejo, 
pero po/lo de med fa 
que siempre da por la raya; 
ganara esa bata//a 
poique ah! sino hay tut/a. 

El gron Renito Moncion 
ta por Moya deguindao 
enterecito ei Cibao 
da por Moya el coraz6n; 
ta con nosotro Cabrai 
y la gente principai 
que quiere triunfai en eto 
tengamo el Ete comp!eto 
y entera la Capitai ... 

Pero Juan Antonio Ali..x, "el Cantor del Yaque", partidario 
de l<J. candidatura Heureaux- fmb ert, compuso unas ingeniosas y 
largas dec irnas contra Casimirito que intitul6 "!vloya en el Palo 
Ensebado," algunas de cuyas estrofas dedan: 
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Dfgame el que sea /etrado 
que me interesa saber, 
si para Moya el ?oder 
es a/gun pa!o ensebado? 
Porque en el he reparado 



que empieza bien a gotear 
y creyendose a/canzar 
de la punta el buen rega!o, 
lo veo que de medio pa!o, 
vue/ve otra vez a rodar. 

El desea subir de prisa 
pero su plan no le sale, 
untarle al pa!o ceniza. 
A Lil fs le causa risa 
viendo a Moyita gatear, 
porque eso es mucho afanar 
par querer la presidencia, 
pues par poca experiencia 
vue/vo otra vez a radar. 

Lilis, al igual que Trujillo, como sostiene el joven 
histori6grafo Adriano Miguel Tejeda, supo utilizar habilmente 
elementos de nuestro folklore como instrumentos de 
propaganda y como mecanismos de control politico. Mientras 
Trujillo utilize espedficamente el merengue, en el caso de 
Heurezux lo fueron principalmente la w.ecdota y las decimas 
populares, estas particularmente en los pedodos electorales, 
jugando en las mismas un rol relevante Juan Antonio Alfx, 
quien servia su talento al mejor pastor, como lo admida en esta 
copla: 

Como Allx Antonio Juan 
se gana la vida can tan do 
en nada se anda fijando 
para conseguir el pan. 

Y como afirma Tejeda, "toda candidatura que quiera 
entrar en juego necesitaba un buen decimero produciendo 
versos a su favor con capacidad para responder a las andanadas 
de las contraries". 
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Di c e Campillo Perez que "cuando ambos bandos 
imprimieron sus boletas, pareda que se iba a librar una batalla 
e tre loas dos patronas de las Rept'.tblica. Las de Moya tenian 
ir_. presa la Virgen de la Al tagracia. Las de Heureaux, la Virgen 
de las Mercedes. Desde luego, dado el enorme fe rvor religioso 
del pueblo dominicano, a la poblacion inculta le era muy facil 
distinguir una candidatura de la o tra". 

Las elecciones fu eron fijadas para celebrarse durante las 
dfas 26, 27 y 28 de Junia. 

El 7 de Junia, Casimirito, quien se habfa trasladado al 
Cibao par imperio de las actividades electoreras, lanza desde La 
Vega SU ultimo manifiesto al pai'.s antes de las votaciones, 
expresando entre otras cosas: "la candidatura Moya-Billini, 
engrendrada par la op inion plihlica, par ella sostenida, y cuyo 
triunfo sera hecho palpable dentro de breve plaza, no tremola 
bandera de guerra; an tes al contrario, agita con decision y fe la 
bandera de la legalidad y el derecho y cuenta enconmendar el 
esfuerzo de esos poderosos medias de la ciudadania la pr6xima 
derro ta de la opuesta candidatura oficial" . 

Por su parte, Lilis coquetea con miembros del Partido 
R ojo para atraerlo, y consigue que los baecistas produzcan un 
manifiesto publico en la Capital , el 10 de _Tunic, adhiriendose a 
su candidatura. 

Las votaciones se celebraron en las fech as previamente 
establecidas. Cuando se abrieron las urnas, los c6m putos 
arrojaron las siguientes cifras, segun las datos finale s del 
Congreso Nacional , gue proclamo a los ganadores: 

Cargo de Presidente : 
Ulises Heureaux . .. .. 
Casimiro N. de Moya .. 
Cargo de Vicepresidente : 
Segundo Imbert 
Gregorio Billini . .. .. 

43,740 
26,112 

43,735 
26,10 5 

Tales resultados comenzaron a inquieta r al pais. El grito de 
j Fraude ! cundi6 por el Cibao. En su edici6n Jel dia 2 de Julio, 

el periodico "El Eco de la Opinion", que por supuesto apoyaba 
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la candidatura Moya-Billini, expre.saba en su editorial:" lDeque 
satisfacci6n servida al vencedor obtener una mayoria falsa de la 
voluntad de sus conciudadanos? " . 

Yen su editorial de! dfa 9 de Julio, institulado "Esperemos 
Todavia", deda el peri6dico referido: "aun nose han despejado 
los horizontes ... La espectativa es general: El temor y la 
desconfianza han penetrado hasta en el hogar de las familias; 
todo se halla en suspenso: nadie se atreve a dar un paso. 
Transacciones comerciales, operaciones · financieras; decisiones 
sabre la realizaci6n de ta! o cual negocio, los trabajos de la 
industria agricola, actos hipotecarios, pedidos de ardculos de 
imp ortac i6n; eso y mucho mas en el campo de las 

181 



especulaciones se encuentra sometido a la ley de la espera. l Y 
es acaso justo y racional que por nadie, ni por nada, se violenten 
de tal modo los intereses de la sociedad? lHasta cuando se 
repiten en nuestra Republica hechos que ya no consigna en su 
anales ninguna naci6n que se tenga por civilizada? ... En las 
actuales delicadfsimas circunstancias gue atraviesa el pais, lo 
decimos con la franqueza y la sinceridad gue nos es 
caracteristica: si nosotros fueramos el general Ulises Heureaux, 
rendirfamos a la patria el servicio mas meritorio que ciudadano 
alguno le ha rendido: jDichoso y envidiado por nosotros el, que 
se encuentra en esas condiciones! ... De esa manera, y s6lo de 
esa manera, los que aspiramos a que la patria sea grande y feliz, 
confesadamos, sin que nos quedase pena alguna, que nos habia 
vencido en el campo de la abnegaci6n del patriotismo. 

Y por otra parte, lque hace ningun hombre que haya 
conseguido verdadera reputaci6n polltica, a menos que no este 
ofuscado, asi sea involuntariamente, por el egoismo y movido 
por el amor propio, con las alabanzas y los vitores del egoismo 
y del amor propio? lDe que provecho le sirven las adulaciones 
del miedo, o de la especulaci6n y conveniencia personal ? lA 
que aspira en esa lucha interminable de los que no lo quieren 
hoy, para principiar otra lucha con los que no lo quisieron ayer 
ni lo querran mafiana? 

0 es necesario seguir en ese terreno llevando consigo las 
inquietudes y sus funestas consecuencias, o es necesario 
abandonarlo. En el primer caso, tarde o temprano viene el 
desengafio, la caida; en el segundo, aprovechando la ocasi6n 
propicia, la retirada es una victoria que guarda una satisfacci6n 
que no se acaba nunca, y que siempre deja abierta la entrada en 
el porvenir ... " 

En sus Memorias escritas desde el exilio, en las Islas Turcas, 
las cuales dedicara a SU querida prima senorita Teresa de Jesus 
de Moya, quien vivia en Santo Cerro, Moya narra que "lejos de 
llegar a mi residencia de La Vega las noticias pad ficas gue 
esperaba del resultado de las elecciones en todas partes, llegaron 
s6lo los gritos de indignaci6n que lanzaba la ciudadan fa 
engafiada, ofendida, suby ugada apelando a la virilidad del Cibao, 
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para reivindicar las derechos ultrajados en la lid electoral Yo 
perdf, par consecuencia, t oda la fuerza moral y buena voluntad 
que en vista de legales procedimientos habria tenido para 
oponerme a la lucha armada, repugnante a mis ideas moderadas 
y la cual muchos deseaban y vefan inminente ... La Revoluci6n a 
la par gue justa, era un suceso fatal , imposible de atajar," . 

En efecto, la R evoluci6n estall6 con inusitado entusiasmo 
el 21 de Julio en La Vega y Montecristi. Estuvo acaudillada 
poll ticamente par la i atrayente personalidad y las ideal es de 
Casimirito, quien consinti6 en que sus amigos y el tomaran 
parte en ella; aunque la direcci6n m ilitar del Movimiento estuvo 
a cargo del glorioso General Benito Moncion. 

Tenemos que volver a mencionar aqui al tio de Casimiri to, 
Don Casimiro de Moya y Portes. Dice don Vetilio A 1 fau Duran 
q u e " indignado par el d esastre elec toral , fue factor 
principalfsimo de la " Revoluci6n" ... con la cual estaban hasta las 
mujeres, segun Luper6n ... Fue confiado a Sanchez, donde pas6 
alglin tiempo. No actuo desde en tonces mas en las asuntos 
politicos ... Despues de la de! 7 de Julio de 1857 - agrega Al fau 
Duran - la de 1886 es la mas justi ficada de nuestras contiendas 
civiles" . 

Por su parte, el tambien historiador Alcides Garcia 
Lluberes, sostiene gue " en las dolorosas vicisitudes gue ha 
sufrido el pafs dentro de la Era de la Segunda Republica, en ese 
mare magnum de las guerras intestinas, La Vega ha tenido 
tambien su fech a brillante: el 21 d e Julio de 1886. El 
alzamiento que se inici6 ese dia es de las que coh onestan con la 

.justicia de su causa el honor de la lucha armada ... acaudill ada por 
Ca simiro N. d e Moya, inteligentisimo hijo de vegano, 
ca rt6grafo, historiador, estadist ta... revoi uci6n gue quiso 
castigar a los falseadores de las urnas, que guiso evi tar a la 
patria que cumpliera un veintenio de tiranfa, gue contaba con 
las simpad as de los mejores elementos de! pa is, se presentara en 
la Historia coma uno de esos hechos dolorosos, pero necesarios, 
de la vida de los pueblos" . 
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El propio General Luper6n admite en sus Notas 
Autobiograficas y Apuntes Hist6ricos,*que "Moya contaba con 
la mayorfa del pais , tenia en sus filas muchos hombres 
respetables y una juventud ardiente , honrada, valerosa hastci. el 
heroismo y entusiasta, que por odio a Heureaux se lanz6 a la 
Revoluci6n... Y agrega: "Es ambas filas se verific6 el arte 
filos6fico de la guerra moderna... la revoluci6n como el 
gobierno, por donde quiera que pas6 compr6 las provisiones y 
ganados que necesitaba... los prisioneros eran sagrados y las 
familias respetadas; se mataban los combatientes en los 
com bates fuera de la pelea". 

Aunque en eus primeras semanas la Revoluci6n se mostr6 
triunfante, los revolucionaross no contaron desde el principio con 
armas suficientes; a esto hay que agregar la muerte en combate 
d~ varios de los oficiales claves y la extrafia inacci6n de otros 
comandantes, hechos que determinaron, por lo menos en gran 
medida el reves del Movimiento. En efecto, sus principales 
lideres capitularon el 26 de Septiembre, frente a las fuerzas del 
Go bierno, encabezadas por el propio candidato que los 
c6mputos sefialaban coma ganador: el General Heureaux. 

Casimirito, acompafiado del General Benito Moncion, y de 
varios parientes y amigos, entre los cuales figuraban Mariano 
Antonio \.estero, Cayetano Armando Rodrfguez, y Dimas y 
Samuel de Moya, pasaronce al territorio haitiano. "Principiaba 
la expiaci6n! ", exclama Casimirito en sus Memorias, y agrega 
con pesar: "Los derechos de la libertad quedaban aplazados". 

Casimirito permanece en el exilio durante 9 afios, en la 
Isla de Saint Thomas. Pero su ostracismo no es infructuoso. 
Desde la referida 1nsula caribefia, realiza importantes 
investigaciones geograficas e historicas sabre SU pais, que mas 
tarde darian valiosos frutos. Par dos ocasiones durante su 
extrafiamiento conspira para derrocar a Heureaux, trasladandose 
en ambas oportunidades a territorio de Haiti, para unirse a otros 

*Editorial El Diario, Santiago, 1939, Edici6n Reproducida por la Sociedad Do

minicana de Bibli6filos, 1974. 
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com patriotas a quienes anirnaban iden ticos propositos; per0 
sendos intentos fracasaron ante la habilidad con que Lilis supo 
manejar la situaci6n frente al Presidente Haitiano. 

Al regresar a su refugio de Saint Thomas, decide gue sin 
renunciar a sus aspiraciones de ver triunfar las ideas liberales en 
la Republica , se entregarfa prefe1 entemente a sus faenas 
geograficas o hist6ricas. 

En 1895 es amnistiado por Heureaux y regresa al pais, 
colaborando con su antiguo adversario de 1886, al participar en 
misiones tecnicas oficiales en su condici6n de destacado 
ge6grafo, en el largo problema de nuestros limites fronterizos 
con la vecina Repl1blica. 

Muerto Ulises Heureaux en hist6rico tiranicidio, Moya 
colabora polfricamente con Horacio Vasguez, con quien ya 
habfa participado afios antes en acciones conspirativas contra 
Lil is. Desde el exilio Horacio, cu ya esposa era prim a hermana de 
don Casimiro, lo nombra Gobernador de la Provincia de Santo 
Domingo, durante su Segunda Presidencia Provisional que sigui6 
al derrocamiento de Juan Isidro Jimenez en 1902, teniendo una 
valerosa actuaci6n coma Gobernador, cuando en 1903 las 
lilisistas de la ciudad Capital, aprovechando que el Presidente 
Vasquez se encontraba en el Cibao, dieron un golpe de estado 
destituyendo a las autoridades. Don C:asirniro se lanz6 a las 
calles de Santo Domingo, rifle en mano, a defender al Gobierno 
y a ocupar su puesto, "pero tomada ya la Casa de la 
Gobernaci6n por los revolucionarios, foe rechazado, y peleando 
se retir6 a lo largo de la calle El Conde" * 

Sus numerosas investiduras poli ticas concluyen en el 
Gobierno Provincial de Alejandro Nouel, en los afios 1912 y 
1913, pedodo en que desempefia el ministerio de Fomento y 
Comunicaciones. 

* Rufino Martinez, Diccionar io Biografico Histor ico Dominicano, lmprenta U.
A.S. D. , 1970. 
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II. GEOGRAFIA Y CARTOGRA FIA 

Casimirito Nemesio de Moya inici6 sus valiosos estudios 
geograficos y cartograficos sabre nuestra Isla en 1887, durante 
su exilio politico en Saint Thomas, empefiado en trazar .un 
nuevo mapa de la Isla de Santo Domingo, obra que vendria a 
constituir el m a s exacto cuadr,o representativo de la 
configuraci6n Hsica de nuestra tierra hecho par un dominicano; 
pues anteriormente solo un distinguido compatriota nuestro, el 
escritor y ge6grafo Francisco Xavier Angulo Guridi, habia 
participado en la confecci6n de un mapa de la Isla: el que 
dibujara en La H:.i.h ci.na, en 1861, en colaboraci6n con A. 
Stanisias, en la epoca en que nuestro pais paded a la anexi6n a 
Espafia. 

Las referidas inquietudes se las hace saber Mova al 
historiador nacional Don Jose Gabriel Garcia, de quien era 
com padre, en una carta que le dirige desde las citada insula 
caribefia en 1890. Garcia acostumbraba a remitirle libros, y le 
hab fa enviado un ejemplar de la obra "Elementos de Geograffa 
de la Republica Dominicana" , escrita par el antiguo maestro de 
don Casimiro, Fernando Arturo de Merino. Para esa epoca 
exisda como libro de texto de geografia en la Republica, desde 
1866, la obra de Xavier Angulo Guridi institulada "Geografia 
Ffsica, Hist6rica, Antigua y Moderna de la Isla de Santo 
Domingo" , la cual contenia una Tabla Sin6ptica de las 
distancias respectivas entre las principales poblaciones de 
nuestro pais. Las inexactitudes encontradas par Don Casimiro 
en la citada Tabla, coma resultado de sus investigaciones y de su 
amplio conocimiento personal de la mayoda de las caminos del 
territorio nacional, lo indujeron a confeccionar una nueva Tabla 
de Distancias, que tuvo a bien remitirle al historiados nacional. 

La Tabla Sin6ptica de Distancia de Moya foe oficializada 
par el Congreso Nacional en el afio 1904. Fue reproducida luego 
por SU autor junta con SU obra cartografica mas importante: el 
Mapa de la Isla de Santo Domingo y Haid que foe oficialmente 
adoptada en la Republica t)Or resoluci6n del Congreso Nacional 
del a.fio 1905. 
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Afirmaba el autor del Mapa, que para su trazado consulto 
todos los mapas sabre nuestra Isla publicados hasta ese entonces 
y muchos que se conservan ineditos, "habiendo hecho -son sus 
propias palabras- numerosas rectificaciones sugeridas por 
nuestros propios pricticos conocimientos del territorio y de su 
actual poblaci6n y division politica... para la posicion, 
delineacion y detalles de los puertos y bahias principales nos 
hemos servido -agregaba Moya- de los mas recientes estudios de 
la Marina Inglesa y americana, publicados en cartas especiales 
par las Sres. James Imray And Son, Landres, 1866, las de la 
primera, y par el Hydrographic Office, Navy Departamento 
(Oficina Hidrografica, Departamento Naval) de los E.E.U.U. de 
America, las de la segunda". 

E 1 p r 1 m e r e j e m p 1 a r que Don Casimiro re
cibio del editor, la Rane Mc Nally y C om p a fi fa, 
empresa con oficinas en Chicago y Landres, lo obsequi6 al 
prestigioso periodico "Listin Diario" , en 1906, aii.o de su 
edici6n. El "Listin" puso en exhibici6n publica el Mapa, 
acudiendo a sus oficinas numerosas personas interesadas en 
conocer la novedosa carta. El Lisdn comentaba el valioso 
obsequiio recibido, en estos terminos: "El Mapa esta hecho a 
distintos colores, segiln los distritos y provincias de la Republica 
Dominicana y los departamentos de la Republica de Haiti. 

Ademas de estar perfectamente designados las montaii.as, 
los dos, (sin excepcion), los lagos, las sabanas, puertos, bah ias, 
ensenadas, cabos, puntas, islas adyacentes y cayos, figuran con 
diferentes signos y abreviaturas para expresar su categoria, las 
ciudades, cabezas de provincia, las comunes, los cantones, las 
puestos fronterizos, los villorios 6 aldeas, las sitios o lugarejos 
con establecimientos rurales, los ingenios de azucar al vapor, las 
lagos, los caminos de herradura, los caminos carreteros y las 
ferrocarriles en explotaci6n. Ademas estin indicados con 
rigurosa precision los antiguos limites coloniales ratificados 
por el Tratado de Aranjuez, celebrado entre Francia y Espana 
en 1777; la l!nea del statu que despues del armisticio de 1856; 
la lfnea fronteriza comenzada a demarcar por la Comision 
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Dom1nico-Haitiana constituida Ad-Joe de 1901 (como se 
recordara el Je fe de los Comisarios Dom inicanos era el General 
de Moya); y los limites de las Provincias y los Distritos. 

Algunas montafias y ciertas poblaciones tienen al !ado de 
ell as indicadas en numeros, su al tura de metros sob re el nivel del mar. 

Debajo del map a hay, tambien, un plano de Sant o 
Domingo de Guzman y otro del Port-Au-Prince. Al lado 
respectivo de ellos hay una tabla de las distancias terrestres, en 
Kil6metros, a que se encuentran las cabeceras de provincias o 
distritos en ambas Republicas; y otra de las distancias 
mantirnas, en millas m a rinas, a que se encuentran 
respectivamente los principales puertos de ambas Republicas y 
SUS mas relacionados en el exterior. 

Poddamos entrar en otros detalles, mas lo procedentes 
bas tan para formarse idea del admirable trabajo llevado a cabo por 
el competentisimo General de Moya, uno de los pocos hombres 
que saben de verdad en nuestro pa is y lo demuestran de modo 
cierto. 

Es de esperarse, no obstante la esterilidad del medio, recoja 
el, en parte siquiera, el fruto de SUS conocimientos y SUS 

desvelos, cristalizados en esa obra de ciencia y de arte, c~n la 
cual presta un servicio de inapreciable valor al pa{s" . 

El mapa era vendido por el afio 1907 a diez d6lares el 
cjemplar, montado en ro dillo o doblado, en todas las libre rfas • 
de la ciudad Capital, en diversos establecimien tos del interior 
del pa ls, y en las oficinas de R. Pineyro y Cia., age ntes gene rales 
para las Antillas . 

No conformandose con haber dado al pa is un mapa tan 
detalladamente confeccionado y con un estimable grado de 
exactitud, por el afio de 1914 don Casimiro se preocupa por 
p e r fecci onarlo y mantenerlo actualizado, pre pa ran do una 
segunda edici6n de su carta " por la necesidad- deda el- de 
acordar su obra con los ultimas estudios hechos por la Marina 
de Guerra Americana de los puertos y costas meridionales, y 
con el progreso y deslinde politicos verificados duran te la 
pasada decada en el territorio dominicano" . 
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Ademas de su destacada carta geografica, don Casimiero 
habfa levantado y publicado en el afio 1900, el plano de la 
ciudad y alrededores de Santo Domingo, y confeccion6 tambien 
unos cuantos plan1isferios celestes que cedi6 generosamente a 
nuestros planteles de ensefianza. 

Escribi6. ademas, en 1910, com o apendice a la Momona de 
Hacienda y Comercio de este afio, en su condici6n de Director 
General de Estadistica, una interesante Resefia 
Geografica-Estadistica de la Republica Dominicana", que se 
destaca par la minuciosa toponimia que contiene, y que 
constituye par ello un valioso aporte al conocimiento de la 
geografia ff sica del pais. 

Don Federico Garcia Godoy, notable escritor y period is ta, 
ilustrado tror,co de uan distinguida fam ilia de la culta ciudad de 
La Vega, enjuiciaba en 1913 el mapa de Don Casomiro, con 

estas palabras: " El Mapa de la Isla par el levantado a costa de 
ingentes y penosos trabajos de investigaci6n y comprobaci6n, 
resulta, descontadas naturales deficiencias, el mas completo que 
poseemos" . 

Y el historiador Emilio Rodriguez Demorizi, Presidente de 
la Sociedad Dominica,'1a de Geografia, se refiere a Moya en estos 

terminos: "Nuestro cart6grafo par excelencia, nuestro 
Anaximandro ... SU mapa de la Isla ha sido el de mas autoridad y 
vigencia en el pafs". 

Las sucesivas ediciones del Mapa de Moya estuvieron 
vigentes en la Republica coma Mapa Oficial de la Isla, hasta el 
afio 1952, fecha en que par disposici6n de Trujillo se compil6 
un nuevo "Mapa de la Isla de Santo Domingo" par el entonces 
Instituto Cartografico Militar. 

*** 
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Cuatro afios despues de su regreso del exilio, habida cuenta 
de sus arnplios conocimientos sabre la geografia de la Isla, Moya 
es designado en el regimen de Heureaux, Presidente de la 
Secci6n Dominicana de la Comisi6n Mixta demarcadora de 
fronteras con Haid, a par tir de Enero de 1899. La Republica 
Dominicana vivfa desde h acia largos afios, el angustioso 
problema de la falta de demarcaci6n definitiva de nuestro 
If mites territoriales con la vecina Republica. 

La Comisi6n mixta de tecnicos habfa sido prevista en la 
Convenci6n Domfoico-Haitiana de 1898, documento que 
definfa su papel, el cual consisda en "explorar las lugares, 
aclarar las pun tos y reconocer la lfnea existente en la fecha del 
Tratado de 1874. El cometido de esta Comisi6n Mixta se 
iniciarfa en el ex trema sur de la frontera, y "el reconocimiento 
de la linea de ocupaci6n del afio 1874 .no podia efectuarse 
facilmente porque no habia indicaciones precisas de esa linea." 

La Secci6n Dominicana de la Comisi6n la integraban, 
ademas de Moya, quien la presidia, Gerardo Jansen, Isidro 
Mafi6n , Federico Llinas,, Aristides Garcia Mella, Carlos Alberto 
Mota, Wenceslao Ram frez y el Lie . Francisco J. Peynado, quien 
a la vez era el Secretario. La Composici6n del grupo no deja 
dudas de que se trataba de un equipo de expertos. Par ejemplo. 
Aristides Garda Mella, ademas de maestro y escritor, tenia 
am plios conocimientos de fisica y matematicas, obteniendo 
posteriormente en 1905, la licenciatura en estas disciplinas, en 
el entonces Institute Profesional de Santo Domingo; Wenceslao 
Ramfrez habla desempefiado durante varios afios el cargo de 
Jefe Superior o Delegado de Frontera, y poseia un vasto 
conocimiento personal de la entonces poco accesible region 
fron teriza ; y el Lie. Francisco J. Peynado era un reputado 
abogado, buen conocedor del Derecho Internacional. 

La Secci6n H~itiana estaba compuesta par el General 
Legitime, Presidente ; D. Lamour, A. Pujol, D. Theodore, E. 
Tizhau, Justin Bouzon, Athanase Laforest y George Silvain , 
Secretario. 
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Conforme a las instrucciones textuales dadas a nuestros 
delegados por el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, 
los comisionados dominicanos debian "transportarse... a la 
desembocadura del do Pedernales- extrema sur de las fronteras 
dominicanas a fin de que puedan ser, en cuanto dependa de la 
diligencia oficial dominkana, inaugurados ... las trabajos de la 
Comisi6n Mixta, constituyendola previamente mediante el canje 
y reconocimiento de los poderes de que habr:in de estar 
provistos los Comisarios de la una y los de la otra parte ... " El 
interesante documento, que describe minuciosamente la 
delicada mlSlon encomendada a nuestros Comisionados, 
consignaba que "el trazado de la lfnea fronteriza se efectuara 
dejando en favor de Haiti las posesiones ocupadas en 1874" (A 
cambio de la suma de un mill6n de d6lares como indemnizaci6n 
a pagar por el gobierno de Haid a la Republica Dominicana, 
suma de la cual se habia avanzado la cantidad de cuatro cientos 
mil d6lares, F.A.R.F. ). Las Instrucciones se remidan ademas a la 
Convenci6n de 1898, que estableda que "las propiedades 
privadas que se hallen sobre la lfnea seran, de una y otra parte, 
conservada a sus propietarios sea cual fuere la situaci6n en que 
queden por efecto del trazado," y que ademas "las partes 
contratantes podr:in rectificar redprocamente la lfnea a trazar, 
con el objeto de asegurar lo mas que fuere posible la regularidad 

los trabajos de reconocimiento y demarcaci6n de 
Hmites-sefialaban las Instrucciones en cuest1on- no se 
suspenderan a causa de desacuerdo... podr:in proseguirse, a 
partir de cada punto en que no haya desavenencia; pero 
levantando planos descriptives tan circunstanciados, que la 
demarcaci6n pueda completarse posteriormente, sin necesidad 
de nueva inspecci6n material del trayecto". 

El referido pliego definia espedficamente la 
responsabilidad de Moya coma Presidente de la Comisi6n 
Dominicana, al disponer que "el comisario que presida tendra a 
cargo suyo la direcci6n de todos los trabajos, e igualmente la 
ordenaci6n y distribuci6n de los de Geodesia ... el Comisario 
Don Casimiro N. de Moya podra considerarse provisto de 
Licencia, cada vez que otras atenciones del servicio publico 
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reguieran su presenci.a en es ta Capital." Finalmente rezaba el 
texto ci tado .que "para todo lo no previsto especialmente en 
este pliego de Instrucciones, la Comisarfa Dominicana de 
Fronteras tendra como consigna general e indeclinable la 
satisfacci6n del interes nacional." 

La Comisi6n Mi.xta se reuni6 el lo. de Febrero de 1899, a 
las 5 de la tarde en la poblaci6n haitiana de Anses-a-Pitre, 
situada en la margen derecha del Rfo Pedernales. .. "Despues 
del cambio y verificaci6n de los poderes de los miembros y de 
efectuarse la instalaci6n solemne ... se fij6 una hara mas tarde 
-las 6 p.m. del mismo dia para dar comienzo a los trabajos 
propiamente dichos ... * En esta segunda sesi6n ... foe propuesto 
por el Comisario de Moya que se fljase la hara de las 10 de la 
mafiana del siguiente dfa para colocar solemnemente las dos 
primeros pastes , uno en la margen derecha y otro en la 
izquierda del Rfo Pedernales ... Fue asombro para las Comisarios 
dominicanos ver que esta proposici6n diera origen a un 
desacuerdo que no pudo ser salvado, pues los comisionados 
haitianos se empecinaron en sostener que la lfnea fronteriza 
deb fa comenzar a trazarse en su extrema norte, pese a ·que en la 
convenci6n de! 18 de agosto de 1898 que concibi6 la Comisi6n 
Mixta se hab fa establec ido de comun acuerdo que dicha 
Comisi6n deb ia iniciar sus trabajos en el extrema sur de la 
frontcra. Esta diferencia determin6 que los Comisionados 
domin icanos suspendieran su actuaci6n, ya que no se sendan 
fac ul ta dos para decidir por sus propia cuenta su traslado al 
ex trema norte de la Hnea +ronteriza, coma foe propuesto par 
los Comisarios Haitianos ** 

* Manuel Arturo Pe1ia Batll e, "H istoria de la Cuesti6n Fronteriza Dom fnico-Hai
tiana, Toni o I, 1946. 

** Dr. Francisco Henriquez y Carvajal, Exposici6n sobre la Cuesti6n Umitescon 
Hai t i, presen tada al Gob ierno Dominicano, en su condici6n de Ministro de Relaciones 
Ex teriores, Enero de 1900. 
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Despues de la suspension infructuosa de 1898, 
afortunadamente en 1901 se firma una nueva Convenci6n entre 
las dos Republicas, en la cual se consigna que "mientras se logra 
el arreglo definitive de la cuesti6n fronteriza par el 
arbitramiento entre ambos Gobiernos, se _procedera cuanto antes 
a una delimitaci6n parcial y a dtulo provisional de la frontera 
norte, partiendo de la desembocadura del do Massacre hasta el 
punto en que cesarfan de concordar las derechos alegados par 
una y otra parte." Esta vez, pues, las trabajos comenzadan par 

. el extrema norte de las Hmites fronterizos, tal coma lo habian 
propuesto las delegados haitianos en 1899; vuelve a ponerse en 
prictica mediante el citado documento el e4pediente de una 
Comisi6n Mixta, al modo de 1898, y nuevamente Casimiro 
Nemesio de Moya es designado Presidente de las Comisarios 
Dominicanos, es ta vez jun to a Emilio C. Joubert, Federico 
Llinas y Luis Bogaert,. 

La Comisi6n Mixta comenz6 sus labores en Julio de 1901, 
en la bahfa de Manzanilla y a bordo del crucero dominicano 
Presidente; sigui6 el curso de este do hasta el lugar en que le 
entran las aguas del arroyo Capetillo o Bernard y aqu f cesaron 
las trabajos en noviembre del mismo afio, porque en este punto 
surgieron criterios encontrados: de una parte, las Comisarios 
Haitianos sostenfan que la frontera debfa continuar par el cauce 
del Massacre hasta sus fuentes, y de la otra parte, las Delegados 
Dominicanos sostenfan que era el do Capetillo hasta sus fuentes 
el que constitufa la Hnea fronteriza. 

Dice Manuel Arturo Pefia Batlle en su valiosisima obra 
"Hlstoria de la Cuesti6n Fronteriza Domlnico-Haitiana", que 
"es innegable que la Comisi6n Mixta llen6 a cabalidad la 
importante misi6n tecnica que le foe encomendada, y las 
operaciones realizadas por ella fueron verdaderamente iltiles en 
el futuro, puesto que la delimitaci6n hecha desde la 
desembocadura del Massacre hasta la confluencia de este rio con 
el arroyo Capetillo sirvi6 de base para el trazado definitive 
llevado a efecto par la Comisi6n Mixta constituida en 1929 ... la 
que al iniciar las estudios previos al trazado definitive de es ta 
primera zona de la frontera, tnvo en cuenta todos las 
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documentos y planos de 1901 , y en el proceso de las 
operaciones tecnicas en la +rontera misma, la Comisi6n referida 
mantuvo los patrones fijados en 1901, limitandose a reparar los 
que estaban deteriorados y reconstruir los que se hallaban 
destrufdos". * 

El largo problema fronterizo dominico-haitiano, iniciado 
en 1867, en t iempos del General Jose Mada Cabral, y en cuyos 
accidentado proceso particip6 en roles importantes Casimiro 
Nemesio de Moya, concluy6 juddicamente en 1936, mediante 
un documento diplomatico suscrito entre los Presidente de 
ambas J:epublicas , Trujillo y Vincent, documento que 
constituy6 una revision del Tratado de 1929, al que alude Pena 
Batlle, reemplazando algunas de las clausulas relativas a la 
materialidad del trazado de la lfnea divisoria. ! Terminaba as{ el 
gran pleito. 

III . HISTORIA Y TRADICION: 

Desde su ya referido exilio politico de nueve anos en Saint 
Thomas, por el ano de 1894, y en su interes de escribir, segun 
sus propias palabras, "algo as{ como una novela hist6rica v de 
costumbres nacionales ," leia Moya con sumo interes los libros 
de historia que don Jose Gabriel Gard a amablemente le remida 
a su compadre, y que este en interesantes cartas ac usaba recibo 
de tan prec iados envios, recabando del ilustre historiador 
nuevos datos para su elevado prop6sito. 

Ya de nuevo en su querida patria, luego de superado su 
largo ex tranamiento, provisto ya de amplio material hist6rico, 
en los all OS del regimen del Presidente Caceres, ( 1905-1911 ), 
dedfcase Don Casimiro a escribir su obra hist6rica, en una 
perseverante labor de varios afios, dando al pai'.s en 1913 el 

* Pena Batlle, ob. cit. 

+:-
-)(- Ver Dr. jean Price-Mars, "La Republica de Hait( y la Republica Dominica na, 

Torno Ill, Pu erto Pr(ncipe, 1953. 
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tomo primero de lo que era en realidad una Historia de Santo 
Domingo escrita en siete cuadernos manuscritos, el cual intitul6 
"Bosquejo Hist6rico del Descubrimiento y Conquista de la Isla 
de Santo Domingo." 

El propio Moya explica en el prefacio de esta obra, c6mo 
la misma lleg6 felizmente a consumarse, cuando al ser designado 
Director General de Estadistica y Censo, en 1908, al morir el 
anterior titular, Don Leopoldo Navarro, le entusiasm6 la idea de 
llevar a cabo, en adici6n a sus trabajos sobre la geografia de la 
Isla, un Censo de nuestro pafs, labor que habia dejado iniciada 
Navarro por indicaci6n de su superior jerarquico el entonces 
Secretario de Estado de Hacienda y Comercio, Federico 
Velazquez. Junto con el material requerido para la realizaci6n 
del proyectado Censo, Velazquez encarg6 al exterior, para su 
uso particular, pero con la intenci6n de que Moya las utilizara, 
las principales obras hist6ricas que sobrc nuestro pafs se habfan 
editado en el extranjero con el fin de que la publicacion de! 
Censo se completara con una Resefia Geografica del Territorio 
Nacional, la cual ya mencionamos, y un Bosquejo Hist6rico gue 
narrara los mas importantes sucesos ocurridos en nuestra tierra 
desdc su descubrimiento. A grega Don Casimiro, que por razones 
econ6micas el Censo tuvo que aplazarse, pero s f pudo avanzar 
su obra hist6rica y publicar cl Libro primero, que abarca desde 
la epoca de la Conquista hasta la sumisi6n de los Lil timos 
ind!genas. 

La autorizada pluma de Don Fed erico Garcia Godoy, en 
un extenso comentario que dedica a esta obra, escrito en el 
mismo afio de su edici6n , 1913, sefi ala que " despu es de scric 
paciente de lectura de viejos tex tos, de rastrear datos entre el 
polvo de antiguos documentos, de cotejar con amplio espfritu 
de verdad juicios contradictorios de autores de la epoca que 
estudia .. . acaba de dar a luz el tomo primero de un libro 
importante ... en el que, con copia abundante de pormenorcs 
curiosos, narra con claridad y precision el proceso de nuestros 

od genes hist6ricos ... la labor de! bien intencionado General 
Moya, es puram ente narrativa conforme lo requicrc la fnd ole de 
su obra. Apenas se detiene en el examen de causas y 
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consecuencia. En su libro se revela estudio consciente, 
investigaci6n serena y reposada. En ningun momenta esboza la 
t t 1dencia a alcanzar las proporciones y contornos de una 
11i3toria en que observaci6n sagaz, arte sugerente y am plia v 
racional fllosofia, se juntan para producir un todo armonioso y 
completo. .. En el "Bosquejo Hist6rico" del General Moya, 
abundan los hechos menudos, los detalles curiosos, el petit fait 
de Taine, esos pormenores gue, en ocasiones, ponen mejor de 
relieve los contornos de una epoca, la psicologia de un pueblo, 
que la misma actuaci6n de determinados gobernantes y la 
relaci6n de hechos de armas en gue tanto se deleitan gran 
numero de historiadores." 

Al afio siguiente de la publicaci6n del "'Bosquejo 
Hist6rico", 1914, el calificado histori6grafo Dr. Apolinar 
Tejera, en una serie de escri tos intitulados "Reparos Crfricos," 
publicados en la revista " La Cuna de America," formula 
documentadas rectificaciones a ciertos hechos, datos y 
concep tos consignados por Moya en su obra ; objeciones que se 
contraen a los dos primeros capftulos de la publicaci6n. Sin 
embargo, en la introducci6n a sus escritos , Tejera reconoce la 
seriedad y el grado apreciable de exac titud que adornan el libro 
de Don Casimiro. "' En mi humilde concepto- dice Tejera- de 
todas las obras de caracter hist6rico relativas a Santo Domingo 
ciue hasta ahora conozc o, la que menos fabulas y errores 
contiene, en la parte ya publicada, es el Bosguejo Hist6rico del 
senor Casimiro N. de Mo ya. Pero co mo no esta exento de inexac
titudes, en mi humilde concepto tambien , con paz sea dicho 
de su ilustrado autor , estimo muy conveniente subsanarlas , 
seg{m mi leal saber y entender, en obseguio de la enunciada 
obra, y sob re to do, para depuraci6n de la verdad hist6rica." 

Con los " Rep aros Crf ticos" de Apolinar Tejera se iniciaba 
por las paginas de la prestigiosa revista "La Cuna de America" 
una interesandsima polemica hist6rica entre el ilustrado jurista 
y ex ex-can6nigo y el autor del " Bosquejo Hist6rico," pues Don 
Casimiro contest6 las rectificac iones formuladas por el Dr. 
Tejera . La brill ante polemica se interrumpi6 con la muerte de 
Moya, acaec ida el 27 de mayo de 1915. 
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Los manuscritos historicos ineditos de Don Casimiro, 

pasaron al Archivo General de la Nacion, por el afio de 194 2. 
Consisdan en seis cuadernos, que por largo tiempo reposaron en 
los anaqueles del Archivo Nacional, "en espera de una ma.no 
piadosa que los librara de inmerecido olvido". La ma.no piadosa 
no llego hasta 1975, cuando el Banco Central de la Republica se 
dispuso a publicarla. A sus instancias, el Sub-Director del 
Archivo, Don Marcos Mardnez Paulino, orgamzo los 
manuscritos en tres tomos de 25 capitulos cada uno. La 
Sociedad Dominicana de Bibliofilos solicit6 al Banco Central 
que le fuera cedida la impresion de la obra, pedimento al cual 
accedio gustosa la institucion bancaria, llevandose a cabo su 
edicion en Barcelona, en 1976, constituyendo la publicaci6n 
No. 18 de la prestigiosa Sociedad, que ha rescatado de lo que 
pareda ser un olvido insalvable, varias obras antiguas de 
incalculable valor para el patrimonio documental hist6rico del 
pa is. 

Es justo insistir en que el exilio politico de Casimiro 
Nemesio de Moya foe frucd fero en multiples aspectos. Desde la 
fnsula caribeii.a de St. Thomas, m anifestaba tambien interes por 
escrudiii.ar en nuestras tradiciones nacionales. En carta dirigida 
en 1894 al historiador Garda, le pedia que le enviara sus 
apuntes ineditos sob re el "Comejente", personaje mitad realidad 
y mitad ficcion recogido en las historias populares dominicanas. 
Pedro Francisco Bono, el ilustre ide6logo nuestro del siglo 
pasado, le hab fa ofrecido a Moya unas notas sobre el fabuloso 
personaje, pero inquietado Don Casimiro por la dilacion de la 
remesa, acude a Garda, quien, entre otros libros, le envfa una 
copia de sus notas sabre el "Comejente." 

Moya le contesta de inmediato, entusiasm ado, y entre 
otras cosas le dice : 

.. . " El Negro Incognito," si era el mismo individuo al cual se 
ha denominado vulgarmente el " Comejente," segun los 
apuntes que Ud. posee, brillo de 1790 al 92. Y lo digo si a.ca.so 
es el mismo, porque a causa de la disparidad de fechas con otras 
notas que he obtenido, y de no llamarsele en esa de Ud. com o 
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vul garmente se llamaba, hay margen para dudar. Unos in fo rm es 
qu e he rec ibido de Macorfs lo establecen realizando sus 
fechorias de 1803 a 1804 y como capturado por una expedicion 
guiada por el Cura Parroco de Co tu f; v otros que me ha escrito 

el General Luper6n, quien las hubo no tan solo de SU propia 
abu ela que conoci6 al Comejente e hizo algunos servicios a la 
mujer de este llamada J uana la Nata (porque tenia la ternilla de 
la nariz partida y hablaba fafi oso ), la cual se fue a refugiar al 
vecindario de aquella con dos hijos que tenia, cuando a causa de 
las bellasquerfas del marido la hicieron salir del Guazumal, que 
era donde vivfan; sino que tambien la madre de Luper6n que 
nacio en 1808, le aseguraba no haber olvidado la figura del 
"Comejente," quien se apareci6 un dia a las orillas de undo en 
que lava ban algunas mujeres, ent re ellas la abuela, teniendo a la 
hija de 8 a 10 afi os al lado. Lo que la mujer del Com ejente 
refeda y lo que todavia re fi ere una niet a Ham ada Simona, 
lavandera qu e vive en Pto. Plata, (conforme a esos apun tes) es 
que el llamado Luis Beltran , hombre muy trabajador, se fue de 
peon de una recua para el Guarico, que estuvo tres afios por alla 
en tiempos de! Rey Cristobal en una posesion de Limbe, y que 
al cabo de ellos volvio a Santiago con el " maleficio" que lo 
descompuso; en resumen, que segun tal es in formes ha debido 
cometer SU S bellaquedas de 18 15 a 18 18. No dicen estos d6nde 
lo capturaron ; pero sf que hicieron ir a la fam ilia toda a Sto. 
Domingo cuando lo juzgaro n. " 

Pero Moya consul t6 o tras fu entes, aparte de los apuntes 
de Pedro Francisco Bono, las notas de .Jose Gabriel Garcia v los 
testimonios de los asce ndien tes del General Gregorio Luper6n. 
Como sefi ala el escritor e historiador Guido Despradel Bat ista , 
en su " Historia de la Concepcion de La Vega," edi tada en 1938, 
" Moya ex presa en la Introduc ci6n de su escrito sobre "El 
Comejente" . que la vers ion mas exac ta de los cdmenes 
perpetrados por es te sanguinario personaje la ex traj o " de un 
antiguo Libra de Memorias ll evado por la fam il ia del finado Don 
Francisco Mariano de la Mota. Lastima- dice Despradel- que 
estos apuntes se hayan ex traviado, pues por ell os seguramente se 
hubieran aclarado muchos puntos oscuros de nuestra historia 
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vegana." Y agrega Guido Despradel Batista en la nota No. ] 70 
de su referida obra : " Interesandsima es esta historia dcl 
Comejente o "El Negro Incognito". Este sanguinario personajc 
cometi6 sus horrosos cdmenes, las cuales espantaban por su 
salvajismo, en los campos de La Vega y de Santiago .. . Despucs 
de duras persecuciones foe aprehendido este monstruo, el cual 
ded an que estaba armado de maleficios, en la secci6n de 
Cercado Al to , inmediaciones de La Vega, y foe ahorcado en 
Santo Domingo ." 

La "Historia del Comejente", leyenda h ist6rica tan 
extendida entre nuestro pueblo en el siglo pasado coma lo ha 
sido la conocida leyenda de la Ciguapa, constitu fa uno de las 
capitulos de la novela de costumbres inedita de Don Casimiro , 
intitul ada " Episodios Dominicanos," obra esta que nunca lleg6 
a publicarse. La Leyenda, como hemos vista, se basa en hechos 
reale.s, confirmados por el tambien distinguido historiador 
vegano don Manuel Ubaldo Gomez, en su obra "Resum en de la 
Historia de Santo Domingo." Pasaron largos afi os, hasta que en 
1969, don Emilio Rodriguez Demorizi, en su obra "Tradiciones 
y Cuentos Dominicanos," puhlica la "Historia del Comejente," 
Le Moya, posteriormente en 197 5, en la Revista EME-EME, edita
da por la Universidad Cat6lica Madre y Maestra, reproduce 
nuevamente la tradici6n de Don Casimiro, anexando al texto el 
significado de una interesante lista de palabras y frases de 
nuestro lenguaje folkl6rico que figuran en la tradici6n. 

FINAL 

Nos atrevem os a asegurar sin temor a equivocarnos, que 
' pocas vidas dominicanas de todas las epocas han recorrido un 

camino tan fertil y han cavado tan hondo surc o en acciones, 
laboriosidad y frutos, como la ejemplar exis tencia de ese ilust re 
dominicano que se llam6 Casimiro Nemesio de Moya y 
Pimentel, orgullo legftimo para Santo Domingo, para La Vega, 
para la Republica. 

199 



BIBLIOGRAFIA 

1.- Gregorio Luper6n, " Notas Autobiograficas y Apuntes 

Hist6ricos", Editorial El Diario, Santiago, 1939, Edici6n 

reproducida por la Sociedad Dominicana de Bibliofilos, 1974. 

2.- Frank Moya Pons, "Manual de Historia Dominicana' ', UC MM, 

Santiago, 1977. 

3.- Vetilio Alfau Duran, "Dominicanos !lustres: Don Casimiro de 

Moya y Portes," Diario "La Nacio n., Santo Domingo, Edici6n 

del 7 de febrero de 1941 . 

4.- Periodico "El Eco de la Opinion, Colecci6n aiio 1884, Archivo 

General de la Nacion." 

5.- Memoria de Hacienda y Comercio, aiio 1910, Colecci6n de 

Memorias Ministeriales, Archivo General de la Nacion. 

6.- Vetilio Alfau Duran, Nota Bibliog~atica sobre Casimiro N. de 

Moya, en el Bosquejo Historico del Descubrimiento y Co nq uista 

de la Isla de Santo Domingo, edici6n auspiciada por la Sociedad 

Dominicana de Bibliofilos, Santo Domingo, 1976. 

7.- Federico Garda Godoy, "A Proposito de un Libro Sobre 

Historia Patria," Revista "La Cuna de America," Edici6n del 8 

de Febrero de 191 4, Sto. Dgo. 

201 



202 

8.- Coleccion de Leyes, Decretos y Resoluciones, aiio 1905, 

Arch ivo Gener<tl de la Nacion. 

9.- Emil io Rodr(guez Demorizi, Prefacio de la Novela "El Montero" 

de Pedro F. Bono, Co leccion Pensam iento Dominicano Santo 

Dom ingo, 1968. 

10.- Emi lio Rodrfguez Demorizi, "Cancionero de Lil(s" , Ed itora del 

Caribe, C. por A., Santo Domingo, 1962. 

11 .- Manuel A. Pena Batlle, "H istoria de la Cuestion Fronter iza 

Dominico-Haitiana," Torno I, 1946. 

12.-Guido Despradel Batista, "Historia de la Coni;epci&n de La 

Vega," lmprenta "La Palabra", La Vega, R.D., 1938 

13.-Emi li o Rodriguez Demorizi, "Tradiciones y Cuentos 

Dominicanos," Colecc ion Pensamiento Dom inicano, Vo. 42, 

Santo Domingo, 1969. 

14.- Rev ista "CLIO", Edic ion de Enero-Abril de 1950, Coleccion del 

Arc hivo Genera l de la Nacion. 

15 Rev ista EM E-EME, Vo l. Ill , No. 17, U.C.M .M., 1975 

16.- Ju lio Camp illo Perez, "El Gr ill o y el Ru iseiior, " Editora Del 
Caribe, C. por A., Sa nto Domingo, 1966. 

17.-Rufino Ma r t ( n ez, "Diccionario 13iografico Histor ic<> 
Oom inicano," lmprenta UASD, Santo Oom ingo, 1970 . . 

18.-Dr. Jean Pr ice-Mars, " La Repub lica de Ha it( y la Republica 
Domi nicana," To rn o Ill , Puerto Principe, 1953. 


