
LECCIONES DE HISTORIA DE LA 
E N S ~ A N Z A  NACIONAL 

P o r  el Dr. Federrico Henriquez y Carvajal 

L I M I N A R  

En 1939, can motivo d d  Centenario de 
Hostos, en que tuve a mi cargo la comyi- 
Lacion Hostos en Santo Domingo, el Mam- 
tro y paternal amigo Dr. M e r i c o  Hemi- 
quez y Carvajd m entrego pam su uso 
y luego para s u  pubLicacion --que no pu- 
do reali~arse entonces- d interesantisimo 
trabajo que ahora sie da a la estampa, es- 
crito en 1915. 

Es, sin disputa, ,m0 de los mas \-aliosus 
escritos del Maestro, cuya fuerza y fidrli- 
dad evocativas siempre fueron admira- 
bles. Por ello e s b  Lecciones tienen evi- 
denfe valor documental, caracter de Me- 
morias. Es, pues, un documento del cual 
no podran prescindir los historiadores de 
nnt?&m cultura. 

Es oportuna la ocasion para expresar iu 
esperanza de que su digno nieto, el Dr. 
F. A. Henriquez Vasquez, dedicado a las 
letras, malice una edicion selecta de La 
obra diel ilustre maestro.- Emilio Rodri- 
guez Demorizi. 

LECCION PRIMERA 

Epoca precolombina.- Alba de la e,nseiianza.- Su caracter relijioso i 
rudimentario.- Sus grados extremos.- Creacion de la Primera 

Universidad en America. (*) 

No existen datos fidedignos acerca de la ensenanza que pu- 
do haber entre los regnicolas o aborigenes de Quisqueya. No ca- 
be decir, empero, que los indios carecian e n  absoluto de relativa 
cultura en los tiempos precolombinos. Algunos hubo que sobre- 
salieron por las dotes del entendimiento, como Bohechio, a quien 
los espanoles del descubrimilento denominaron el Nestor de los 

(* )  Esta parte de las Lecciones fue necesariamente deficiente. No 
conocio el autor, en 1915, las fuentes histbricas con que cont2.mos a par- 
tir de las publicaciones de Fr. Cipriano de Utrera, en 1932. 



14 C L I O  Num. 125 

Caciques. Hubolos que se salieron del monton anonimo por las 
dotes del corazon i del sentido estetico, aedas o trovadores, a los 
cuales se atribuyen los "areitos", o sean los cantos de amor i los 
himnos de guerra. Por encima de todcs descuella la hermosa e 
inteligente ANACAONA, -Flor de Oro-, reina consorte de la 
Maguana i reina i senora de Jaragua, cacicazgos del sur de ta 
Isla. 

Con el descubrimiento, o, mejor dicho, con la fundacion de 
la Isabela - q u e  es la ciudad matriz o la cuna de la civilizacion 
cristiana del Nuevo Mundo- se inicia, sin duda, la labor educa- 
cional en la isla de Haiti. El origen de la ensenanza radica en 
las lecciones, de indole catequistica, con las cuales ayudaban a 
redondear la obra asoladora de la conquista los primeros sacer- 
dotes catolicos venidos de Espana e n  el segundo viaje de Colon 
i luego con Ovando. 

En los tiempos iniciales del dominio de Espana en America, 
cuando se dio principio a la colonizacih sobre la desolacion de 
reinos e imperios, en el  Continente, i de cacicatos i tribus, en el 
archipielago antillano, la ensenanza no fue laica, sino religiosa. 
Tal calificativo le  conviene, no porque se educase para el minis- 
terio i el servicio de la iglesia, ni porque Unicamente se ense- 
nase la doctrina evangelica; sino porque eran frailes i clerigos 
cuantas se ocupaban en doctrinar a los indios i en instruir a la 
poblacion de las colonias. 

Con tales elementos i con esas miras se fundaron, en Santo 
Domingo, Ama  i La Vega, i luego en algunas otras ciudades eri- 
gidas en el pais por los espanoles, monasterios i conventos en 
donde los frailes dominicos, franciscanos i mercedarios, emulos 
i rivales, constituyeron centros de ensenanza i de cultura para 
el estudio de las disciplinas que forman las Humanidades. 

La instruccion que se dio durante la primera era colonial, i 
aun en parbe de la segunda, consistia en poca cosa: en leer, es- 
cribir i contar, i en "levantar le1 alma a Dios para pedirle mer- 
cedes". Leiase de corrido, por lo comun mecanicamente, de mer- 
tse que los escolares apenas entendian lo leido por ellos; escribia- 
se al dictado, o copiando gruesos i enrevesados infolios; el calcu- 
lo no salia de las cuatro reglas, u operaciones cardinales, exclu- 
sivamente con los numeros enteros; sle oraba en coro, a tono de 
canto llano, i se aprendia de memoria la doctrina cristiana. 
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Sobre la memoria, tenida por potencia del alma, se alzaba 
entonces i se alzo hasta mui entrado el siglo XIX, el andamiaje 
de la educacion comun. 

Por mas de dos centurias solo tuvo dos grados la ensenanza. 
Eran como los extremos de la cadena de los estudios: el grado 
elemental primario i el grado universitario. 

La iglesia i el reino -simbolizados en el altar i el trono- 
unieronse desde el alba de la conqukta, con renovados vinculos, 
ya para limitar el campo de accion de la ensenanza, ya para fa- 
vorecerla, pero bajo la egida del clero. 

Anexo al Convento Dominico tenian los frailes de esa orden 
un colegio de estudios generales, que gozaba de ciertos privile- 
gios academicos; i en 1538, por la Bula In ApostolaWs, fue con- 
vertido en instituto universitario. Asi i por Real Orden del fa- 
moso Carlo,s V se fundo e n  Santo Domicgo de Guzman, Primada 
de America, la Imperial i Pontificia Universidad de Santo To- 
mas de Aquino. Imperial, porque su establecimiento se debio a 
aquel Rei de Espana i Emperador de Alemania en cuyos domi- 
nios no se ponia el sol; pontificia, porque a su creacion concu- 
rrio la citada bula de Paulo 111. 

La Universidad de Santo Domingo -para la cual sirvio de 
modelo la complutense de Alcala de Henares- fue la primera 
de las fundadas por Espana en el Nuevo Mundo. 

LECCION SEGUNDA 

Desde 1558.- Credit,o i fama de la Universidad.- Sus disciplinas i doc- 
torados- Atenas del Nuevo Mundo.- Legior, de intelectua!es que en el 

siglo XVI dieron lustre a la Espafiola. 

La Universidad de Santo Tomas de Aquino no inicX sus 
faenas sino cuatro lustros despues de su creacion por el rescrip- 
to de Carlos V i la bula de Paulo 111. Pero en breve adquirio 
credito i fama, por sus exitos sonadisimos, aquende i allende el  
Atlantico. De las colonias vecinas, inslulares i continentales, so- 
lian acudir en busca de conocimientos i en solicitud del titulo 
universitario no pocos estudiantes. Celebrabanse en ,sus aulas 
concursos escolares i se otorgaban premios a los vencedores. En 
su aula magna se optaba a la investidura de los tres gradols de 
cada facultad en ejercicio. Estudiabanse estas disciplinas: Latin, 
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Filosofia, Leyes, Medicina, Teologia moral i Teologia dogmatica. 
Cada doctorado se distinguia por el color de la museta i de la 
borla. Era cosa corriente que un mismo individuo se  graduase en 
dos o tres doctorados; i hasta hubo, de tarde en  tarde, algun 
doctor cuatriborlado. 

Del seno de ese instituto salieron a menudo hombres ilus- 
trados, a veces doctisimos, que elevaron i difundieron el credito 
de la Universidad en ambo,s mundos. De ahi le1 que, antes de fi- 
nalizar aquel siglo de oro -el XVI- la ciudad Primada, predi- 
lecta de los Colones, fuese enaltecida con el sobrenombre de 
Atenas del Nuevo Mundo. 

A granjearle ese dictado, nobilisimo, contribuyo un no es- 
caso numero de intelectuales de alto prestigio, los cuales, fija o 
transitoriamente, actuaron con lucimiento ten varias funciones i 
actividade,~ de la colonia. Cuentame: entre los mitrados, el obis- 
po Alex. Geraldini, el obispo S. Rarnirez de Fuenleal i el arz- 
obispo Alonso de Fuenmayor, gobernadores los dos ultimos i 
presidentes de la Real Audi~encia; Rodrigo de Bastidas, hijo del 
Adelantado del mismo nombre, que fue obispo de Coro i de 
Puerto Rico. Entre los magistrados: Rodrigo de Figueeroa i Alon- 
so Suazo, presidente el uno i oidor el otro, que dieron brillo a 
10,s estrados del mismo supremo tribunal de Justicia. En los mo- 
nasterios i conventos: Fr. Domingo de Mendoza, dominico, cuya 
fue la iniciativa para traer a la isla la orden de predicadores; 
Fr. Antonio de Montesinos, el insigne orador de la causa de los 
indios; Fr. Bernardo doe Manzanedo, su colega, i Fr. Pedro de C o i  
doba, el prior, fundadores los cuatro del Convento Dominico eri- 
jido en la capital de la Espanola anexo al templo del mismo nom- 
bre que aun ise conserva como reliquia de aqulella epoca. Hues- 
ped del Convento anexo al templo de las Mercedes fue, mas tar- 
de, Fr. Gabriel Tellez, mercedario, poeta i dramaturgo de fama 
mundial, mejor conocido por su poetico seudonimo de Timo de 
Molina. Entre los cronistas e historiografos: Gonzalo Fernandez 
de Oviedo, Alcalde que fue de la Fortaleza del Homenaje; el 
Licdo Echagoian, oidor de la Audiencia, luego trasladado a Me- 
xico, que fue un  biografo distinguido; Fr. Alonso de Espinosa, 
de la orden de predicadores, quien es tenido por el  primder do- 
minicano, i probablemente el primer americano, que escribio en 
America i publico en Espana un libro; i Fr. Bartolome de las 
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Casas, historiador i filantropo, prominente figura americanista, 
que fue el apostol de la raza indigena i el mentor de Enriquillo: 
el ultimo cacique de los quisqueyanos. Entre los portaliras: Eu- 
genio Salazar de Alarcon, oidor en la colonia i consejero de 
Indias en Espana; Elvira de Mendoza i Leonor de Ovando, coe- 
taneas, nacidas ambas e n  Santo Domingo, profesa la segunda 
en el Monasterio de Regina. De ambas, aunque de la primera no 
haya poesias, hizo encendidos elojios Eugenio de Salazar en un 
opusculo. De Leonor de Ovando, la monja, hace mencion hono- 
rifica la Antdojia de poetas hispano-americanos, edicion del 
Cuarto Centenario Colombino, con insercion de cinco sonetos i 
un romance suyos. 

Con esta frase de honor alude a ella, en la citada obra, el 
docto critico espanol Marcelino Menendez i Pelayo: -"Santo 
Domingo tuvo la gloria de que e n  su suelo floreciese la primera 
poetisa de que hai noticia e n  la historia literaria de Americav-. 

LECCION TERCERA 

Prestigio secular de la Universidad.- Clausura i reapertura a Conse- 
cuencias del Tratado de Basi1ea.- Eclipse i exodo de intelectuales.-- 

El instituto Universitario de los Jesuitas. 

Llego a ser secular e l  prestigio de la primera Universidad 
del Nuevo Mundo. El auje que alcanzo en la segunda mitad de 
la decimasexta centuria, como queda dicho, perduro en las sub- 
siguientes, aunque las transmigraciones al  Continente determi- 
naran, en ocasiones, la disminucion en las matriculas i ,el trasla- 
do a otros centros universitarios de doctos catedraticos que !e 
daban justa fama. 

Pero el Tratado de Basilea iba a influir en contra suya. Sa- 
bido es que, por una de sus clausulas, la vacilante corona de  
Espana, se deshacia de la Parte Espanola de la Isla -como un 
siglo antes se habia deshecho de la parte occidental ocupada por 
los bucaneros- para cedersela a Francia. No que la domina- 
cion francesa la habria de perjudicar adrede, o fuera para ella 
un peligro inminente, sino porque la astucia de Louverture iba 
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a realizar, en  provecho de su raza, la unidad politica a expensas 
de espanoles i franceses. 

Bajo la presion de ese cambio tan brusco como penoso, se 
produjo el panico i sobrevino el exodo de la intelectualidad do- 
minicana. Para Cuba, Puerto Rico, Mexico, Venezuela. . . se fue- 
ron no pocas familias de mayorazgos i casas solariegas. Las au- 
las quedaron desiertas. Dijerase que el sol de la Primada, Ate- 
nas del Nuevo Mundo, habia entrado en un cono de sombras. 

i como saldria de ese leclipse? 

Formaban una legion nutrida los dominicanos doctorados 
en las Ultimas decadas de la centuria decima-octava. Entre ellos 
sobresalian los Faura, Valera, Caro, Aybar, Correa, Bobadilla, 
Cruzado, Rondon, Pichardo, Rojas, Angulo, Salcedo, Arredondu, 
Marcano, Moscoso, Baralt, Fernandez de Castro, Lopez Medra- 
no, Gonzalez Carrasco, Nunez de Caceres.. . 

Casi todos, algunos a no volver, tomaron entonces el aza- 
roso camino del destierro. 

Otra bula pontificia, expedida en  1745 por Benedicto XIV, 
elevo a la categoria de Instituto Universitario, con !as prerroga- 
tivas de una Uni~er~sidad, la Escuela de estudios superiores que 
los Jesuitas tenian iestablecida en su Convento, sito en la calle 
senoril que los cortesanos de la virreina Dona Maria de Toledo 
denominaron de Las Damas. 

El plan de estudios de ese plantel, a cargo de la Compania 
dce Jesus, no diferia esencialmente del implantado i seguido en 
la Universidad Imperial i Pontificia. En la recien creada podian 
obtenerse los mimos grados academicos que en la otra. Pero su 
existencia apenas fue de cuatro lustros. Al advenimiento de Car- 
los 111 al trono de Espana hubo un  movimiento de reaccion, en  
contra de los hijos de Loyola, i la nueva Universidad desapare- 
cio cuando ese rei liberal, en 1767, en concierto con la Santa 
Sede, decreto la disolucion de la Compania de Jesus o la expul- 
sion de los Jesuitas de todos los dominios espanoles. 
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LECCION CUARTA 

Reconquista.- Situacion precaria.- Ultima etapa.- Eectorado i 
discipu1ado.- En tinieblas. 

La rota de Palohincado i el consejo de Bondillo le  dimeron a 
Sanches Ramirez - e l  caudillo de la Reconquista- la jefatura 
de la Parte Espanola, vuelta al regazo de la madre patria cuan- 
do el siglo t4enia nueve anos. 

Bajo pesimos auspicios se inicio ese periodo, de reincorpo- 
racion inconsulta, por la situacion anormal que la indignidad i 
la cobardia de dos monarcas funestos -Carlos IV i Fernando 
VII- habian contribuido a crear en Espana. E8sta, herida en su 
independencia i tocada de su legendario heroismo, habia apela- 
do a las armas para expulsar de su seno al rei intruso i para 
implantar el nuevo regimen de libertad que luego cristalizo en 
la celebre Constitucion de Cadiz. Pero, por ese mismo tiempo, 
habia estallado en el Continente Americano la formidable revo- 
lucion que iba a convertir las colonias en una constelaciirn de 
nacionalidades victoriosas. 

En tal situacion, precarisima, reanudo sus f aena  la antigua 
Universidad de Santo Domingo. Era su postrer esfuerzo. Apenas 
subsistiria una decada la labor reasumida en sus claustros. De 
fuera, sinembargo, como en su primera epoca, vendrian algunos 
jovenes a com2artir con los nativos la vida bulliciosa de las 
aulas. 

El registro de matriculacion, correspondiente al lapso corri- 
do de 1815 a 1823, arroja ciertos datos dignos de ser conocidos. 
En el Rectorado estuvieron, por turno, el Dr. Jose Nunez de Ca- 
ceres, asesor i gobernador interino de la colonia, i luego, en  
1821, jefe del movimiento separatista bajo la bandera de la Gran 
Colombia; el Dr. Jose Gabriel de Aybar, Dean del Cabildo de !a 
Metropolitana; el Dr. Juan Vicente Moscoso; e! Dr. Bernardo 
Correa i Cidron; el Dr. Jose Domingo Rondon; el Dr. Andres 
Lopez Medrano i el Dr. Fco. Gonzalez Carrasca. Entre los pro- 
cesores figuraron, ademas de los citados, el Dr. Marcano, el Dr. 
Ramirez, el Dr. Jose Maria Bobadilla. La secretaria estuvo a 
cargo de Don Francisco Riesco, de 1815 a 1822, i en ese ano i 
hasta la clausura del plantel la sirvio Don Antonio Madrigal. 
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Entre los matriculados de procedencia extranjera se cuen- 
tan: 

De Espana:- J. M. Pineda, canario; J. M. Aguirre, vasco; 
P. Phton, granadino; i R. Medrano, de Algeciras. 

De Venezuela:- P. M. Toledo, F. Zenon, J. M. Sigaran, R. 
Negrete i J. M. Zeresano, caraquenos; A. Brunet, D. Capdevila, 
Diego i Esteban Alcala, cumaneses; J. F. Garces i M. Telleria, 
corianos; J. Ig. Baralt i F. Casanova, maracaiberos; i J. Mig. de  
la Pena, de la isla Margarita. 

De Cuba:- M1. M. Fuentes, J. D. Acosta i Jose Miguel An- 
gulo, habaneros; Juan Kindelan, hijo del Brigadier i Gobernador 
de la colonia de 1818 a 1820, santiaguero; Juan Isidro i Jose M. 
Bernal i Jose i Pedro Nunez de Caceres, hijos del procer domi- 
nicano, nacidos accidentalmente en el Cama@ey. 

De Puerto Rico:- MI. Rius, F. Toribio Perez, MI. Alayon, 
Juan Pumarejo, J .  M. Goico, J. A. Esteves, Ml. %lzona, J. Ga- 
briel de Luna, P. P. Bonilla, Felipe Fernandez de Castro, J .  R. 
dfe la Rocha, Nicolas, M1. de Jesus i J. Antonio Rodriguez, Juan 
Jose i Manuel Cestero; Fco. i Manuel Del Monte. Procedian de 
Mayaguez en su mayoria, aunque algunos habian nacido a ori- 
llas del Ozama, i otros eran oriundas de Santo Domingo. 

De Santo Domingo:- Estos que, entre otros de menor relie- 
ve, habrian de ser personas de viso en sociedad i al  servicio de 
la  Republica:- Eugenio Espinosa, Tomas i Antonio de Arredon- 
do, Alejo Ruiz, Simon de Portes i A. Lopez Medrano, de Santia- 
go de los Caballeros; Silvestre Nunez i Cristobal J. de Moya, de 
la Vega; J. R. Bobadilla, de Ama; J. T. Lluberes, de Bani.- De 
la Capital este grupo de prelados, medicos, jueces, abogados, pro- 
fesores y estadistas: Elias Rodriguez, que cino la mitra como 
obispo de Flaviopolis; Ascension i Manuel Regalado, Fco. Ma- 
nuel i Felix Marcano, MI. M. Valverde, J. M. Medrano, Juan 
Bernal, Antonio i Joaquin Angulo, Domingo Sterling, J. M. Mo- 
r i l l a~ ,  Manuel Guridi, Carlos Moreno, Enrique Diaz Paez, Anto- 
nio Espinosa, Santiago Garai, Antonio Zeresano, Toribio de la 
Mota, J. R. Freire, Antonio Volta, T0ma.s i Fco. Nunez, Jose Pi- 
neyro, Fco. de Mueses, Manuel Gonzalez, Antolin de Mesa, Juan 
E. Aybar, Manuel Jimenes, Jacinto de Castro, Juan Nepomuce- 
no Tejera i Manuel M. Valencia. 
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En ese rejistro no figuran ni Antonio Del Monte i Tejada, 
historiador dominicano, nacido en Santo Domingo; ni Jose M" 
Heredia, el gran poeta i patriota cubano, que, nacido en Santia- 
go de Cuba dbe padres dominicanos, paso en la Primada algunos 
anos de su infancia i de su adolescencia. 

El fracaso de la obra politica de Nunez de Caceres, abando- 
nado a su solo esfuerzo, i el dominio despotico de Boyer - q u e  
logro por engano la indivisibilidad del territorio perseguida por 
Toussaint i Desalines- hicieron el vacio en la Universidad de 
Santo Domingo que, al desaparecer por segunda vez i por tiem- 
po indefinido, dejo tras de si densisimas tinieblas. . . 

LECCION QUINTA 

Regimen haitiano, Decadencia de la educacion publica.- Reaccion fa- 
vorable.- Factores diversos de esa reaccion e influencia de la idea 

separatista en la ensenanza. 

Durante el regimen despotico de Boyer, el presidente vitali- 
cio, con su cuarto de siglo de gobierno, ni aulas, ni prensa, ni 
tribuna, podian dar senales de vida. Solo alguna que otra vez 
dejabase oir la voz del clero, en el pulpito, para edificacion de 
los fieles, con alguna alusion mas o menos transparente a los 
gajes abusivos de aquel regimen. 

Santo Domingo de Guzman habia perdido su preeminencia 
de capital i metropoli. Port-au-Prince imponia la suya a toda la 
isla unificada bajo la ensena bicolor, la haitiana, formada por 
Dessalines en un rapto de su odio a la raza blanca. La misera 
educacion publica, elementalikirna, se refujio en su primitiva mo- 
rada: la sacristia, o la casa parroquial, a cargo de los curas. En 
algunos hogares solia aparecer en forma de cursos especiales. No 
faltaban profesores que dieran clases a domicilio. Individuos del 
clero, por lo comun, ,subvenian a la necesidad de instruirse que 
una parte de la poblacion, en escaso numero, sentia en su aban- 
dono i en su ignorancia; pero la decadencia de la ensenanza me- 
dia i superior llego a ser extrema. 

En visperas de acometerse la ardua labor secreta, en pro de 
la separacion i la independencia de la antigua parte espanola, 
iniciadas por el procer egregio, el Fundador, en el seno de la so- 
ciedad de los Trinitarios, fundada por el el 16 de julio de 1838, 
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hubo como una reaccion a favor de los abandonados estudios. A 
ello contribuyo sin duda la circunstancia de haber llegado a 
Santo Domingo, en 1835, 'en condicion de proscriptos, un grupo 
de venezolanos instruidos; pues algunos de ellos se dedicaron a 
dar clases a domicilio. Dato curioso, ademas, es e l  que ofrece la 
adhesion i el  interks que despe r t~  por entonces el  estudio del 
idioma frances. Diriase que mientras se tendia a conservar in- 
contaminada la lengua nativa, la castellana, habia empeno en 
oponer el idioma frances al burdo patois que hablaba, por lo ge- 
neral, el invasor i detentador intruso.. . 

A esa reaccion favorable, propicia al alto empeno duartista, 
concurrieron, en su parroquia respectiva, no pocos sacerdotes 
dominicanos i algunos extrangeros. Cabe hacer mencion honori- 
fica de estos: el Dr. Portes, jefe de la iglesia, sede vacante, que 
fue el primer mitrado luego de constituida la Republica; el Dr. 
Bonilla, el Padre Espinosa, el Canonigo Gaspar Hernandez i Frai 
Pedro Pamies. Los dos ultimos, -espanol,  fraile franciscano del 
orden de Menores, el segundo; peruano, nacido en Lima, el pri- 
mero- fueron factores apreciabilisimos en la obra de la ense- 
nanza publica i e n  la obra de la independencia que, por el apos- 
tolado i bajo la jefatura del insigne patricio Juan Pablo Duarte, 
culmino en el Baluarte del Conde la noche del 27 de Febrero 
de 1844. 

Entre los curas de almas -los cuales h e r o n  a un mismo 
tiempo evangelizadores i modestos maestros de primera ense- 
nanza, i, por tal modo, coadyuvaron al exito posterior de la idea 
i de la labor separatista, para la fundacion de la Republica Do- 
minicana- hai que citar, haciendoles justicia, a estos otros pa- 
triotas: el Dr. Regalado, cura de Puerto Plata; el P a d ~ e  Solano, 
cura de Santiago; el Padre Roca, catalan, cura de San FcQ de 
Macoris; e l  Padre Pena, cura de  Azua; el Padre Roson, cura de 
Bani; el Padre Carrasco, cura de Hatomayor; el Padre Ayala, 
cura de San Cristobal; el Padre Aponte, cura de Higuei i el Pa- 
dre Gutierrez, cura del Seibo. 

Eso, en lo que se refiere a la instruccion de la infancia i de 
la adolescencia masculinas; pues las dificultades eran mayores, 
mucho mayores, en lo que concierne a la ensenanza d4el sexo fe- 
menino. Las ninas apenas contaban con alguna que otra escuela 
(-"escuelitas de tente alla", solia denominarlas la abuela avisa- 
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da o el humorista abuelo) calcada en aquel tipo rudimentario de 
los comienzos de la primera era colonial de la Espanola. Como 
se ve, i habian transcurrido mas de tres centurias, la ensenanza 
comun estaba aun en panales. Asi habria de continuar por algun 
tiempo. 

Verdad es que ciertas jovenes, de familias acomodadas, por 
escepcion, se daban con ahinco a lecturas instructivas i cursa- 
ban el idioma frances -lo mismo que algunos jovenes de las 
mismas familias- i, ademas de hacer labores de mano, al gusto 
de la epoca, cultivaban la musica a titulo de adorno. Era poca 
cosa. El arpa i la guitarra, a la vez que el piano, eran entonces 
los instrumentos preferidos. 

Hai que insistir ten ello: Duarte --que consagro tesonero 
esfuerzo, puesta la mira en su ideal nacionalista, en la trasmi- 
sion de su saber, en filosofia i ciencias sociales, a sus compane- 
ros i amigos, desde su regreso de Europa hasta los dias dle la 
Reforma- tiene derecho a ,una pagina de honor en la Historia 
de la Ensefianza Nqcimal' dominicana. 

LECCION SEXTA 

Primeros pasos.- Desgana o incuria oficial.- Escuelas del tipo colonial. 
"La letra con sangre entraw.- Lento proceso de la Ensenanza Primaria. 

Apenas hubo voluntad propicia, ni vagar suficiente, una vez 
establecida la nueva Republica, para promover o favorecer la or- 
ganizacion escolar de que carecia el pais bajo el regimen de su- 
mision, de servidumbre, recien destruido. Las campanas de la 
independencia, con sus tres series de sonadas victorias, de una 
parte; i la obra reaccionaria del personalismo, forjada en el seno 
mismo del improvisado ejercito libertador, de la otra, influye- 
ron, sin duda, en la desgana, cuando no ten la enemiga, conque 
el elemento oficial vio aquella i otras actividades sociales que 
constituyen el  fundamento de la nacion democraticamente cons- 
tituida. Aquella jente, en su mayoria, nunca tuvo fe en la efi- 
ciencia del orden juridico, constitucional, ni tampoco en el por- 
venir de la patria dominicana. 

Solo en algunas cabeceras de provincia hubo escuelas, por 
algun tiempo, i esas de indole privada. Don Manuel Aybar pro- 
seguia al frente de la suya, elementalisima, i era el decano del 
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magisterio. A poco, con igual metodo empirico, se establecieron 
otros uos planteles en Santo Uomuigo: el uno, bajo la direccion 
del coronel Lorenzo Santamaria, miitar de severa disclpiina; el 
otro, bajo la direccion ae Silvano Pujol, abogado, secretario que 
hama sido de la primera Junta Gubernativa, la creada en el 
baluarte a la sombra de la bandera victoriosa. Kl primero daba 
la preierencia a la Aritmetica: era su fuerte. El segundo, sin 
desaenar esa asignatura, fue quien inicio el estudio del lenguaje 
con sujecion a textos de Gramatica. Ambos fiaban al rigor, en la 
aiscipiina escolar, el exito de sus faenas. Seguia privando el ab- 
surao arorismo de "la letra con sangre entra". La palmeta i la 
correa, esta en iorma de "dos de basto", eran activos ajentes de 
esa uisciplina. 

'l'ras el veterano don Manuel Aybar desaparecio, no mucho 
despues, el rigorista don Lorenzo Santarnaria; y, mientras la es- 
cuela de Pujol alcanzaba una inscripcion nutrida i obtenia una 
subvencion del Ayuntamiento, aparecieron otras dos del mismo 
grado, primario, aunque de menos cursos. Felix Mota, de la fu- 
tura legion de los martires del Cercado, mantuvo la suya poco 
tiempo. Hguilar, puertorriqueno, - q u e  tuvo en el pais esposa i 
hogar dominicanos- abrio la suya con miras mas altas; pero 
tampoco echo raices en un medio escolar sin alicientes. 

De fuera vino, al mediar el eiglo, un profesor que en su pais, 
Francia, se habia iniciado en las labores del magisterio. Mr. Char- 
les Pierre hallo aqui hospitalaria acojida i fundo una escuela, de 
varones, para cursos de aritmetica i algebra, de geografia e his- 
toria, de gramatica e idioma frances. En breve, aunque sola- 
mente usaba su lengua nativa, cobro credito el plantel i conto 
con suficiente numero de alumnos. Continuaba en Santo Domin- 
go la devocion a la lengua francesa i el admirable libro de Fene- 
lon - e l  TeUemaco- servia de texto para las clases de lectura 
explicada i a veces razonada. Entonces, gracias a la amplitud de 
su ensenanza i a los ejercicios orales i escritos, se hablo aqui el 
frances de modo corriente i lucido. 

Crecido fue el numero de los adolescentes i jovenes que ad- 
quirieron una mediana instruccion, siquier limitada, en la escue- 
la de Mr. Charles Pierre. Hubo uno, azuano, en calidad de inter- 
no, que le merecio especial dedicacion i carino por su aplicacion 
i su claro talento: Jose M. de Soto hijo. Dato curioso: Entre los 
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discipulos de aquel profesor meritorio, comprendidos en la pri- 
mera generacion escolar de su establecimiento, hubo uno mui 
celebrado por su facil adaptacion a la pronunciacion de origen: 
Manuel Abreu; i de la ultima, en las postrimerias de sus faenas 
i de su vida, hubo otro igualmente celebrado por lo mismo: Ra- 
fael Abreu Licairac, sobrino del anterior. Verdad es que el se- 
gundo tenia en sus venas sangre francesa por su madre i por 
sus abuelos maternos. 

Otro frances, venido de las antillas menores, Mr. Charles 
Malespin, se ocupo tambien, por entonces, en la ensenanza del 
mismo idioma. Este daba las clases a domicilio. Aqui tuvo su ho- 
gar, formo familia i rindio la jornada de su vida. 

Algunas almas buenas, mujeres de cierta edad, dedicaronse, 
desde los primeros anos de la Republica, a la para entonces in- 
grata labor del magisterio. Eran las suyas escuelas mixtas, de 
ambos sexos, #en las cuales persistia el viejo marco de la ense- 
nanza rutinaria de la colonia: lectura i escritura, calculos i cuen- 
tas, bordados i guariquenas, i las oraciones en coro. Mera disci- 
plina de buenas costumbres i conocimientos efimeros, i algo era! 
-constituian el fruto de aquellas escuelas. Habialas en los prin- 
cipales barrios de Santo Domingo. Todavia se  recuerda, en el 
barrio respectivo i algunos hogares amigos, la mod~esta labor de 
quienes consagraron a ese genero de ensenanza, tan primitivo, 
la mejor parte de su existencia. 

Tal sucede con dona Teresa Valencia, mujer fuerte, herma- 
na i esposa de proceres; con Ana Diaz, tia de la alta poetisa que 
habia de fundar, a su hora, el primer Instituto de Senoritas; Al- 
tagracia Quero, la inolvidable Titieai; i luego con las Quesadas i 
Morillos i Bobadillas, sendos grupos de senoritas, que pusieron 
a su respectiva escuela un sello de distincion por una amable 
nocion de urbanidad i de buenas maneras. 

LECCION SEPTIMA 

Contribucion a la ensefianza.- El Seminario.- Lei del ano 1848.- Sus 
recursos, Rector nato i rectores efectivos.- Periodo teologico, Semi- 

naristas i estudiantes lilnres que fueron sacerdotes, gobernadores 
eclesiAsticos i dominicanos ilustres. 

Misera existencia, miserrima, -si son manifestaciones de 
vida los cursos privados que, con inbennitencia, a htervalos, se 
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organizaron desde el regreso de Duarte i la venida al pais del 
fraile espanol i del canonigo limeno-- llevo la ensenanza ,supe- 
rior, seglar o laica, a partir de la violenta clausura de la Univer- 
sidad de Santo Domingo. 

Todavia paso un lustro -de 1844 a 1848- sin que entrase 
a funcionar, siquiera a medias organizado, el Seminario Conci- 
liar de Santo Tomas de Aquho. Fue en 1848, en el ano V. de la 
Independencia, cuando -cenida ya la mitra i luciendo el pecto- 
ral i el armino aquel manso pastor de almas que fue el Dr. To- 
mas de Portes e Infante, como Arzobispo de la Primada de Ame- 
rica- una lei del Congreso Nacional cedio a ese instituto algu- 
nos terrenos, en propiedad, i algunos inmuebles urbanos, a titulo 
precario, para aplicar sus rentas al sostenimiento del Seminario. 
Con esos recursos, quie eran de poca monta; con alguna subven- 
cion del Estado, harto efimera; i con una parte de las cuartas 
parroquiales, cedidas para ello por el Prelado-, pudo subsistir, 
desde entonces, i llenar su cometido 'ese plantel de disciplinas 
canonicas. 

Rector nato del mismo era el  Jefe de la Iglesia. Al frente del 
rectorado, como rlectores efectivos, estuvieron sucesivamente: el 
triborlado doctor Elias Rodriguez i Valverde, primero, i luego 
el  profesor i canonigo Gaspar Hernandez. El doctor Elias Rodri- 
guez dejo de serlo por haber vestido la purpura. Habia recibido 
de la Santa Sede, con efecto, la investidura de Obispo de Flavio- 
polis, inpartibus infidelium, como coadyutor i sustituto del ve- 
nerable pastor dominicano. 

En las aulas del Seminario, en un lapso de dos a tres lus- 
tros, hicieron sus estudios para la carrera eclesiastica, o los 
completaron, hasta recibir las ordenes sagradas, un grupo de se- 
minaristas i otro de estudiantmes benevolos, adscritos al servicio 
de la iglesia. Ambos grupos formaron una nueva legion de levi- 
tas, de ilustrados sacerdotes, i algunos de ellos llegaron a ser 
dominicanos ilustres. Asi aparecen en  los anales de la Arquidio- 
cesis de Santo Domingo: Migusl Billini, Manuel M. Valencia, 
Francisco Diaz Paez, Miguel Quesada, Pedro Ramon Suazo, Dio- 
nicio de Moya, Gabriel B. Moreno del Christo, Bernardo Pichar- 
do, Narciso Barricntos, X'lanuel Camarena, Carlos M. Pineyro, 
Benito Diaz Paez, Calixto M. Pina, Domingo de la Mota i Fer- 
nando Arturo de Merino. Los cuatro que cierran la nomina ha- 
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brian de ejercer, en breves periodos anormales, e l  gobierno de 
la Arquidiocesis sede vacante. El ultimo seria, andando el tiem- 
po, el tercero de los mltrados i el segundo de los arzobispos do- 
minicanos bajo la bandera nacional de la Republica. 

Esa primera etapa del Seminario Conciliar de Santo Tomas 
de Aquino -que informa su periodo teologico i luturgico- du- 
ro hasta el fallecimiento, en 1858, con pocos dias dee intervalo, 
de los dos ilustrisimos purpurados: el obispo docto y severo i el 
virtuoso i pulperrimo arzobispo. 

LECCION OCTAVA 

Labor escolar de esa decada.- El Colegio "San Buenaventurau.- Le- 
gionarios de la hora.- La segunda generacion literaria.- Sociedad 

"Amantes de las Letrasv.- Su teatro i sus revistas, como forma 
indirecta de educacion publica. 

Habia en ese lapso de la funcion escolar dominicana -la de- 
cada antedicha- no solamente las rudimentarias escuelas de ni- 
nas, con algo de domesticas, a las cuales se  ha hecho referencia, 
i sus semejantes de otras ciudades i villas, aun mas embriona- 
rias o de mlenor alcance, sino las dos, de varones, que persevera- 
ron en sus faenas hasta los dias iniciales de la inconsulta incor- 
poracion del pais a la insegura corona de los Borbones de Es- 
pana. 

Con el instr~me~nto del idioma extrano i con el concurso de 
los atemorizadores castigos corporales, que, por momentos per- 
dian su eficacia e iban a caer en desuso, proseguia sus tareas el  
plantel particular de Mr. Charles Pierre. Blandiendo en alto la 
regla cuadrangular o prismatica, len veces, o, en veces, la circu- 
lar u ovalada palmceta, a guisa de formidable batuta, cuando no 
como inminente espada de Damocles, continuaba al frente del 
suyo el procer febrerista que fue secretario de la primera Junta 
de Gobierno. En los ultimos anos de esa escuela, trasladada al 
edificio municipal anexo a la Casa Consistorial o Cabildo del 
Ayuntamiento de Santo Domingo, sirvieronle de ayudant'es, o 
monitores, dos antiguos escolares distinguidos: Alejandro S .  Vi- 
cioso, que solia despues emplear sus horas entre el profesorado 
i la abogacia, i Manuel Rodriguez Objio, poeta lirico, que luego 
figuro entre los proceres de la restauracion politica de la patria, 
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Hubo tambien, en el promedio de esa misma decada, otro 
establecimiento de instruccion publica qu'e se h n d o  en la capi- 
tal por iniciativa del Ejecutivo i con ayuda del Estado. Colegio 
de "SAN BUENAVEi\JTURAn se le puso por nombre. Buenaven- 
tura Baez desempenaba entonces, por primera vez i lucidamen- 
te, la Presidencia de la Republica, desairada por un patricio san- 
tiagues: don Santiago Espaillat. 

Ese colegio - e n  donde se estudiaria i aprenderia con suje- 
cion a sendos programas de ensenanza media i superior- sola- 
mente logro tener una vida efimera. Pero en sus aulas estuvieron 
los mas visibles i estudiosos jovenes de la &poca. De las suyas, 
como de las aulas del Seminario, salieron al escenario de la po- 
litica i al palenque literario, anos despues, cuantos constituyen 
la segunda generacion intelectual i artistica, o casi todos, en lo 
que concierne a la ciudad Primada: F. A. de Merino,, MI. M. i 
Meliton Valverde, Carlos Nouel, M1. de J. Heredia, P. T. Garri- 
do, M1. de J. Galvan, M. M. Gautier, Jose G. Garcia, Ap. de Cas- 
tro, Gd'? Bobadilla, Fco. X. Amiama, Mariano A. Cestero, Ml. 
Rodriguez Objio, Alejandro S. Vicioso, Eugo Perdomo, J. F. Pi- 
chardo, J. B. Zafra, Benito Pina, Emiliano Tejera. . . i otros 
mas, autocultores i educadores de su propio espiritu. 

Eran los legionarios de la hora. Ellos, en su mayoria, fue- 
ron luego los miembros activos de la sociedad "Amantes de las 
Letras", a la cual se debio el teatro de su mismo nombre, extre- 
nado por algunos de los socios en dramas i comedias. Ellos, a La 
vez, los redactores de las dos primeras revistas, hebdomadarias, 
de las cuales se ufanaba la juventud contem2oranea: "E1 Oasis" 
i "Flores del Ozama". Bueno i justo es no olvidar que entre los 
colaboradores de ambos exponentes de cultura figuraron tres 
tributarias de las musas: dona Encarnacion Echavarria, esposa 
del orador i poeta Felix M. Del-Monte; i las senoritas Josefa 
Antonia Perdomo i Josefa Del-Monte. 

Teatro i revistas constituyen, a la par, una forma indirecta 
de la educacion publica. 

LECCION NOVENA 

Predominio de las reacciones del personalismo.- Estacionamiento de la 
ensenanza.- Dos sucesos favorables.- El colegio anual de Regina.- 
Merino como Rector del Seminari.0.- Dos jovenes ejemplares.- Disci- 
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plina moral i educacion civica.- Protesta frustrada.- Patriotismo a 
prueba. . . 

Iba el pais de mal en peor con la preponderancia del perso- 
nalismo i la falta de fe  en el futuro de la patria. Eurda e inde- 
corosa estratajema -la matricula abierta por Segovia en  la Le- 
gacion de Espana a su cargo, en 1855, al  amparo del tratado do- 
minico-espanol recien canjeado- desorganizo los cuerpos mili- 
tares en servicio i sirvio de 'escabel a Baez para subir, por se- 
gunda vez, a la codiciada presidencia de la Republica. Apenas 
transcurrido un ano, de una jestion fiscal desastrosa, sobrevino 
la revolucion civil llamada del Cibao. Iniciada en Santiago de 
los Caballeros, e1 7 de julio de 1857, i legalizada por la Consttiu- 
yente reunida en  Moca, triunfo el  13 de junio de 1858 con la 
capitulacion de la ciudad de Santo Domingo i la renuncia de 
Balez. Pero, por encima de las renovadas corrientes liberales i 
legalistas, reaparecio el mas tosudo i fuerte de los caudillos: 
Santana. Era la reaccion con sus violencias, veleidades i egois- 
mos. . . 

Tal situacion politica era poco favorable al ensanche i el 
mejoramiento de la instruccion publica, sin embargo, dos suce- 
sos favorecedores de la ensenanza. Uno de ellos fue la llegada 
al pais de algunos venezolanos, en condicion de ex~ulsos,  a quie- 
nes se les concedio una parte de las anexidades del templo dc  
Repina, para un plantel de estudios superiores. Su programa con- 
tenia estas asignaturas: Gramatica, idioma ingles i castellano, 
Logica, Literatura, Economia, Aritmetica, Algebra i Geometria. 

Sus profesores: Scanlan, Ruiz, Carabano. . . Este (era el di- 
rector del Colegio. El Seminario i la Escuela de Pujo1 le dieron 
la mayor p r t e  de sus al~amnos (*l. Entre los mas conocidos o 
aprovechados figuraron: Luis M. Caminero, Joaquin M. Perez, 
J. Stgo. dfe Castro, Rafael Lluberes, Daniel Henriquez, Marcos 
A. Cabral, J. M, Pichardo. J .  Tomas Mejia. Jose M. de Castro, 
M. M. de la Concha, Fco. G. Billini, Jose Joaq. Perez, Juan Pa- 
blo Pina, Miguel Roman. Emiliano Martinez, J .  Fco. Pellerano. 
Pero sus faenas fueron interrumpidas, inesperadamente. cuando 
el lestablecimiento solo contaba un ano de existencia. 

(* )  El autor de estas Lecciones, aunque figuraba en el curso supc- 
rior de la citada escuela, no fue admitido como alumno del colcpio. 
Apenas tenia 10 anos i, por eso, solo pudo asistir a titulo de oyente. 
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Anterior a aquel i aun mas favorable en varios sentidos 
-como se vera enseguida- fue el otro suceso a que antes se 
alude. Refierlese al Seminario, ahora en crisis, por la acefalia 
que se produjo en su rectorado con la muerte casi simultanea 
de ambos pastores i por haberse ido del pais el canonigo Gaspar 
Hernandez, a no volver, victima a poco dse una epidemia en su 
exilio de Curazao. Consiste el fausto acontecimiento en la desig- 
nacion del presbitero Fernando Arturo de Merino, cuando frisa- 
ba en  los veintiseis anos de su edad i apenas contaba tres de sa- 
cerdocio i uno de parroco de Neiba, como Gobernador de la Ar- 
quidiocesis, sede vacante, i como Rector ex-oficio del Seminario 
Conciliar de  Santo Tomas de Aquino. 

Era una renovacion de las esperanzas perdidas. Era el amor 
a las letras, a la  juventud, a la patria, al ideal duartista, encar- 
nados en aquel varon fortisimo, de mens sana in corpore sano, 
que iban a constituir la comunion de las ideas en ese centra de 
estudios eclesiasticos i laicos. Al lado de Merino, ademas de ho- 
nestos sacerdotes que tenian a su cargo ciertas disciplinas ca- 
nonicas, habia dos jovenes, ejemplares, que le  servian de ayu- 
dantes. en algunas aulas i ten la secretaria: Benito Pina i Emi- 
liano Tejera. Ambos hicieron del Seminario hogar i escuela. 
Ambos fueron, por el talento i la consagracion al estudio, ajenos 
a las suiestiones de la juventud en las relaciones sociales, alto 
timbre de aquel periodo de rejuvenecimiento i de avance en las 
letras i las ciencias sociales. 

Malogrose a deshora, en la flor de la vida i al cuajar los 
ricos frutos de su intelijencia, el docto Eenito Pina. Tejera per- 
manecio al  lado de Merino. Dce 1859 a 1861 -algo mas de dos 
anos- colmaronse las aulas con dos grupos de escolares. En el 
de los jovenes figuraban los mismos, ya citados, que asistian a 
las cIases del colegio de Regina i algunos otros, como Jose M. 
Merino, hermano del Rector, por ejemplo. En el de los adoles- 
centes se contaban: Fco. Herrera, Aurelio Fernandez, J. Joaq. 
Del-Monte, D. Rodriguez Montano, Luis Alej. Perez, MI. de J. 
Rodriguez, Joaauin Volta, Fco. Quirico Contreras, Joaq. Urda- 
neta, Santiago Bobadilla, Ceferino Desangles, Fco. Abreu Licai- 
rac, Lorenzo Olives Volta, Juan Fco. Alfonseca, Ricardo Marti- 
nez, Cro. N. de Moya, Fed. Henriquez i Carvajal i otros, de me- 
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nor edad, que luego se incorporaron al servicio de la Catedral: 
i a las clases del Seminario. 

Das caracteristicas ponen sello d e  honor al rectorado de Me- 
rino, en ese lapso, i persisten en el segundo periodo que el pres- 
tante dominicano ocupo la jefatura de la Arquidiocesis i la del 
Seminario. Estas: el cambio del regimen disciplinario (aunque en 
ese plantel nunca asumio el  rigorismo que tuvo en las escuelas 
primarias) i la verdadera orientacion del patri~ti~smo. Los casti- 
gos corporales desapasecieron para ceder el lugar a simples co- 
rrecciones de indole moral. Suya es la iniciativa de esa radical i 
humana reforma. A la cultura mental, moral i estetica se unio, 
de manera indisoluble, la educacion chica. El patriotismo entro, 
como elemento de salud i de  vida, en los estudios hictoricos, fi- 
losoficos i literarios. La nota de civismo, o la nacionalista, coro- 
naba siempre las amenas lecciones del maestro lo mismo que los 
trabajos escritos u orales de sus discipulos. 

Eso, la orientacion patriotica, cobro auje i se acentuo al al- 
borear el ano 1561. Sordo mmor, intermitente, solia Il~egar a las 
aulas bulliciosas del Seminario. Luego se formulo la denuncia: 
fraguabase la servidumbre de la Republica. Los anexionistas, 
los de siempre, habian vuelto a su innoble empeno. De ahi quc, 
a diario, la palabra encendida del orador -el cual acababa de 
escalar la cumbre de la elocuencia en el pulpito i en la catedra- 
poniendo el tnema de su leccion al servicio de la idea dominante, 
vibrase e n  nuestro espiritu como la voz de la patria en peligro. 
De ahi que -cuando el siniestro plan de la reiilcorporacion iba 
a cristalizar en hecho cumplido- Mlerino fuese el verbo, e l  alma, 
del movimiento armado, de protesta, que el valor i la astucia 
de Santana hicieron frustrar en visperas del nefasto 18 de marzo. 

Irrecusables tlestimonios de aquella su labor nacionalista los 
daran, dos anos despues, estos dos rasgos de adhesion i d e  ente- 
reza de caracter: la gran mayoria de los seminaristas, ads'critos 
al servicio del altar o del coro, "ahorcaron los habitos"; la casi 
totalidad de los alumnos del Seminario, jovenes i adolcs~entes, 
o se fueron al campo insurrecto, a correr los azares de la con- 
tienda, o se pusieron al servicio de la causa, desde que estallo 
en Capotillo la guerra de la restauracion de la Republica. 
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LECCION DECIMA 

Rbgimen anexionista.- Prelado i Cabildo exoticos.- El Seminario i el 
Rector 0chotorena.- Desercion de escolares.- Aulas desiertas.- Exodo. 

Espana -erijida a Capitania general de viejo cuno en el 
territorio readquirido- echo mano de sus dos vetustos instru- 
mentos de conquista i de dominio. El clero i el ejercito, entonces 
como antes, sirvieronle de sosten para gobernar la nueva pro- 
vincia anexada en mal hora. De Espana vinieron Prelado i Ca- 
bildo. Bienvenido Monzon, magistral de la Primada de Tokdo, 
fue consagrado alli como Arzobispo de Santo Domingo, i el dia 
4 de agosto, fiesta del Patrono, tomo posesion de la Sede Do- 
minicana. 

Espanoles eran los dignatarios i demas individuos del cabil- 
do i del coro. El Pbro. Manuel Ochotorena, canonigo de Mercre- 
des, tolerante i de suaves maneras, aunque aragones, i modesto 
en grado sumo, fue nombrado rector del Seminario. Con su ama- 
ble espiritu pudo retener en las aulas, alrededor de dos anos, 
a casi todos los seminaristas, del segundo grupo; el cual se au- 
mento con algunos internos. Las aulas servidas por clerigos es- 
panoles -si se exceptua al Lic. Pedro A. Bobea i al Pbro. B. 
Pichardo, ambos profesores de latin,- limitabanse a las disci- 
plinas propias del sacerdocio. Cinco ex-alumnos del Seminario, 
discipulos que fueron del doctor Elias Rodriguez i del Padre 
Gaspar Hernandez, pudieron cerrar el ciclo de tales estudios i 
recibir las ordenes sagradas. El clero nacional conto con estos 
nuevos levitas: Juan i Francisco Velasquez, Pedro Tomas de Me- 
na i Portes, Francisco X. Billini i Rafael Garcia Tejera. Pero se  
excluyo a los nativos, sistematicamente, de las curules del coro 
i del cabildo eclesiastico, tal como sucedio con Moreno del Chris- 
to; aunque hubo quienes, como Merino, no aceptaron la digni- 
dad a otros regateada. Pina solo vistio la muceta de racionero, 
que sin duda l e  venia estrecha, pues a poco renuncio ese cargo. 

La sit,uacion resultaba incomoda, para muchos, i hasta de- 
presiva. Eso no pasaba inadvertido para los estudiantes i los 
monaguillos. La protesta asomaba a los ojos i vagaba en los la- 
bio,~. Echabase de menos aquella feliz comunion de ideas i sen- 
timientos de mejores dias. Merino, proscripto, era  alto ejemplo 
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de patriotismo. Abonado el terreno con la sangre de los martires 
de San Juan, de Moca i de Santiago, estallo al fin e1 rayo ven- 
gador en Capotillo, i a las filas de la revolucion acudio en breve 
la juventud intelectual capitalena. Algunos seminaristas d~el se- 
gundo grupo, adolescentes en su mayoria, no ocultaron su fervor 
patriotico ni los servicios que estaban prontos a hacer en aras 
de la patria, i actuo la intriga aviesa i el resultado fue la deser- 
cion de los acolitos i los seminaristas. (*) 

Era a principios del ano 1864. Las aulas del Seminario se 
quedaron desiertas. Empero, con halagos i promesas, por gestio- 
nes de otro noble espiritu -el doctor Mariano Hernandez Gui- 
Ilen, canonigo magistral- obtuvose el reingreso de un corto nu- 
mero de escolares, a la vez que volvian al servicio de la iglesia, 
-aunque en la desgana i en la huelga indlefinida influyo tam- 
bien la muerte, lamentadisima, del excelente Padre Ochotorena. 

Tan precaria situacion apenas duro un ano. El 11 de julio de 
1865 se llevo a l  cabo el abandono del pais por los espanoles. El 
exodo comenzo por el Cabildo. El mitrado hacia ya algun tiempo 
que se habia ido de la Primada. 

La bandera tricolor cruzada ondeaba de nuevo, victoriosa, 
en el Baluarte de Febrero i en la Torre del Homenaje. . . 

LECCION UNDECIMA 

Nueva era.- Reglamento de ensefianza.- CBtedras de Derecho i de 
Medicina.- Sus alumnos.- Escuelas de instruccion primaria.- Mr. 

Marle.- El Teatro i La Republicana. 

Merino ocupo de nuevo, aunque por breve lapso, la rectoria 
del Seminario. En torno suyo se agrupo, de 1866 a 1868, un fuer- 
t e  nucleo de sus discipulos, a excepcion de algunos incorporados 
al servicio del Gobierno o a uno cualquiera de los partidoa mili- 
tantes. Los mas adictos acudimos al reclamo del maestro. 

Un Reglamento, a guisa de lei organica, dio pauta, siquiera 
incompleta, a la instruccion publica desmedrada i creo las cate- 
dras de dos Facultades que, algun tiempo despues, serian parte 
-- 

(*) El autor de estas lineas fue la pieera de toque. Pretexto: la fal- 
ta de vocacion que le supuso el Dr. Diaz de Arcaya, Arcediano i Vicario 
general; motivo: el haber ido su hermano, Daniel Henriquez, con otros 
jovenes patriotas, a incorporarse en el ejercito restaurador dominicano. 
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integrante del Instituto Profesional de Santo Domingo. A falta 
de local propio, para dichas catedras, el Seminario les dio acoji- 
da en sus aulas. Precisamente eso ocurria cuando Merino, Arz- 
obispo electo de la Arquidiocesis por el  voto del Congreso Na- 
cional, iba para Roma con el caracter de Enviado ante la Santa 
Sede. 

Para .servir las catedras de Derecho se  designo al Licd? Fe- 
lix M. Del-Monte i al Licdo Alejandro Angulo Guridi. El primero 
dejo trunco un curso de derecho romano i otro de dserecho penal; 
el segundo recorrio una porcion mayor del civil i algo del co- 
mercial. Entre los alumnos, matriculados i libres, figuraron es- 
tos: J .  A. Bonilla i Espana, J. Bta. Zafra, Luis M. Caminero, J. 
Tomas Mejia, Jose M. de Castro, Jose Joaq. Pmerez, D. Rodriguez 
Montano, Ig. Gonzalez Lavastida, Fed. Henriquez i Carvajal. . . 

La catedra de Medicina estuvo a cargo de un medico espa- 
nol, el doctor Jniguez, i luego la sirvio el doctor Manuel Duran, 
venezolano, quien fijo aqui sus penates i formo familia domini- 
cana. Concurrieron a esa catedra: Miguel Roman, Juan Fco. Al- 
fonseca, Pedro M3 Garrido, J .  de Jesus Brenes, Marcos A. Go- 
mez, S. Aybar i Nunez, Jacinto Marrero i J. M. Gonzalez. . . To- 
dos obtuvieron la Licenciatura; pero solo cuatro dae ellos, los pri- 
meros de esa nomina, ejercieron luego la profesion adquirida: 
Brenes, como practicante, en  el misero hospital militar de la 
epoca; Roman i Garrido, por no mucho tiempo, en sendas ciuda- 
des de Haiti. La muerte interrumpio, a deshora, la fructifera 
carrera medica dse Miguel Roman i Rodriguez. Alfonseca i Ga- 
rrido, con becas del Estado, desde 1874 hasta 1879, se graduaron 
en la Facultad de Paris. El Dr. Juan Bta. Alfonseca -soldado, 
sastre i estudiante en su adolescencia i su juventud- fue un 
clinico eminente i un docto profesor en ciertas asignaturas de 
la ciencia de Galeno. El Dr. Pedro M. Garrido, reputado facul- 
tativo, es actualment~e el mas antiguo, o el decano, de  los medi- 
cos dominicanos. 

Extendia su esfera de accion, entre tanto, la ensenanza ele- 
mental o de  primera,^ letras. A Mr. Ch. Pierre i a Silvano Pujo1 
les habian sucedido en el majisterio tres antiguos discipulos del 
primero: Manuel M. Cabral, Raimundo Sepulveda i Moises Gar 
cia. El frances formaba parte de sus lecciones. Algunos estran- 
geros cooperaron, tambien, a la labor educativa. Trujillo, espa- 
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nol, en Santo Domingo i en Ama; Blas Bonilla, dominicano na- 
cido en Puerto Rico, lector admirablse, en la Capital; Morillo, en 
la Capital i en Moca; Guasp i Silva, ambos en  Puerto Plata. De 
esas escuelas, algunas efimeras, perduraron por largo tiempo: en 
Moca, la de Morillo; en Santo Domingo, la de Cabra1 i la de 
Garcia. 

Cabe hacer, en este punto, mencion honorifica de un maes- 
tro, wigeneris, dae vastisima cultura. 

De Francia -acosado, como otros muchos, por el golpe de 
Estado dne la reaccion napoleonica- llego a Santo Domingo un 
humanista, filologo de tendencias reformistas en el sentido de 
la fonetica, hombre de vida sencilla, el cual fijo entre nosotros 
su residencia, en un lapso de media centuria, i murio de  edad 
ultracentenaria, en sus cabales, cuando el siglo XIX tocaba al 
termino de sus dias. Era Mr. Marle. Companero o amigo de Lit- 
tre, de Hugo, de Arago, de Lamartine, devoto d'e la cultura cla- 
sica, docto en diversas disciplinas de las ciencias sociales, de 
verbo caudaloso en conversaciones, lecturas i conferencias, gus- 
taba dialogar con la juventud estudiosa, dejandola siempre edi- 
ficada i en posesion de un sazonado fruto de sabiduria o de una 
bella flor de emocion estetica. Tres jeneraciones suceh;ivas reci- 
bieron de el, por tal modo, de manera tan aqradable, el pan de 
vida intelectual elaborado en el espiritu atico-frances de aquel 
varon ecuanime i docto. 

Manos piadosas sellaron su tumba con una lapida conmemo- 
rativa; laudable acuerdo impuso su nombre a la calle de Villa 
Duarte, hoi barrio de la ciudad de Santo Domingo, endonde tu- 
vo casa pobre el venerable Mr. Marle. 

La cultura nacional i la  educacion indirecta contaron. desde 
enero del ano 1866. con un entusiasta centro artistico-literario: 
la ,sociedad de jovenes "La Renublicana". Era suceyora i como 
legataria de la extinta sociedad "Los Amantes de las Letras". E1 
teatro, erijido por esta ultima, con su propio nombre. en el  an- 
tiguo temdo de la Comnania de Jesus, fue reedificado Dor su 
sucesora i puesto al servicio del arte escenico baio ,el anelativo 
del nuevo crrnmo de aficionados. Tal ccmo, dos lustros antes. los 
hermanos MI. de Jesfis i Jose Gabriel Garcia. Lujs Ediiardo BP- 
tances, Aleiandro Roman, Eugenio Pserdomo, MI. Rodrkuez Ob- 
jio i Javier Miura; actuaban en este tiempo, en dramas i come- 
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dias, i aun en zarzuelas; Emiliano Martinez, Jose Clodomiro Al- 
fonso, Juan Pablo Pina, Jose Castellanos, Franci,sco C. Ortea, 
Fco. Abreu Licairac, Ignacio Gonzalez Lavastida, Joaquin Volta, 
Rafael Abreu Licairac, Jose Fco. Pellerano i Fed. Henriquez i 
Carvajal. Otros miembros, fundadores o activos, ajenos a las ta- 
blas, - e n  aquella renovada primavera de la vida- fueron: J. 
E. Jimenes, Javier Angulo Guridi, J. Eta. Zafra, M1. Pina Beni- 
tez, Juan Tomas Mejia, W. Guerrero Lezo, Jose Joaq. Perez, 
Fco. G. Billini, Chori M. Leon, Juan Eladio Rodriguez, Juan Jose 
Sanchez, Francisco Hernandez, Pedro B. Rodriguez; i, en los u1- 
timos anos, Eugenio E. Abreu, Jaime R. Vida1 i Enrique Hen- 
riquez. 

En 1868, al  iniciarse la epoca sombria de  los seis anos, esa 
colmena se disperso, en su mayor numero, para ir  a vagar por 
playas extranjeras, en largo ostracismo, i reaparecer en aque- 
llos dias de renacimiento literario i de civismo, saludados por 
uno de ellos, alto poeta, con las efusivas estrofas de "La vuelta 
al hogar". 

LECCION DUODECIMA 

Dos colegios.- Sus fundadores, Credito i auje de "El Dominicano".- 
Su profesorado.- Cuadro de honor.- Sus faenas escolares.- Alumnas 

laureadas.- Ofrenda postuma. 

Dos colegios - q u e ,  desde su iniciacion en las improbas fae- 
nas escolares, disfrutaron de un prestigio social merecido- tuvo 
la ciudad de Santo Domingo un ano despues del abandono de 
los espanoles i de haber recobrado su preeminencia la historica 
Ciudad Primada. 

"El Dominicano", de ninas, fue establecido bajo la advoca- 
cion de la Purisima i la direccion estuvo a cargo, durante un 
tercio de centuria, de la ilustrada senorita Maria Nicolasa Bi- 

.r-, . 
llini. 

"San Luis Gonzaga", de varones, fue puesto bajo la egida 
del santo juvenil cuyo es el nombre dado al plantel i fue su di- 
rector el Presbitero Francisco X. Billini -hermano de aquella 
culta senorita- hasta su fenecimiento en marzo de 1890. 

"El Dominicano" cobro auje i gano credito desde el princi- 
pio de sus labores escolares. A ello contribuyo la circunstancia 
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de contar, en su cuerpo de profesores, algunas damas no ayunas 
de instruccion i dos o tres auxiliares de reconocida cultura. El 
mas significado, en los dias iniciales de sus faenas, fue Erniliano 
Tejera. 

Un selecto grupo de alumnas, distribuidas en dos cursos, 
animaron sus aulas. En su primer cuadro de honor -1868-1869- 
figuro un enjambre de mariposas. Tales eran, en el colegio, du- 
rante las clases, i en Regina, en las fiestas de mayo, estas ninas 
i adolescentes: Natividad Tavarez, Mercedes Brea, Petronila Al- 
tagracia, Dolores Arredondo, Hortensia Victoria, Maria Ana 
Garcia, Ramona Diaz Paez, Matilde Bobadilla, Amalia Reyes, 
Enriqueta Garcia, Altagracia Emilia i Celina Abreu, Amelia Oli- 
ves, Anita i Leonor Leiba, Natalia Bona, Elisa i Luisa Cambiaso, 
Camita Garcia. . . 

Su plan de estudios correspondia al vetusto marco del em- 
pirismo, de la tradicion escolastica, en el cual ocupa sitio prefe- 
rente la memoria; pero su programa comprendia varias asigna- 
turas hasta entonces no aprendidas en las escuelas de ninas i se- 
noritas. Cursabanse, por vez primera, en sucesivos grados, la 
Goegrafia, la Historia, la Logica i la Literatura, ademas del idio- 
ma Frances i de la Musica. Habia tambien rica vari'edad de la- 
bores de mano. La exposicion de labores era siempre un triun- 
fo por su delicado gusto i su riqueza. 

Muchas veces, casi de ano en ano, al rodar del tiempo, co- 
rono el exito las pruebas escolares de aquel colegio; aunque ja- 
mas optaran sus alumnas a la investidura magistral para el ejer- 
cicio de la ensenanza. En cada acto de adjudicacion de premios, 
posteriormente, el optimo lauro lucia sobre el pecho palpitante 
de alguna escolar distinguida por su alto intelecto. La lira i el 
verbo, de poetas i oradores, saludaron a veces aquellas victorias 
de la mujer dominicana. En sucesivos cuadros de honor lucieron 
estos nombres laureados: Rafaela Ortega, Cristina Morales, Lola 
R. Objio, Caridad Pelletier, Hortensia Sanchez. . . 

Esos los timbres de "El Dominicano". !Lastima grande que 
dama tan inteligente i culta, de tan elevado espiritu, influida 
por vagas apreciaciones hechas a priori, fuese reacia a entrar 
en la evolucion iniciada desde 1880! En varias ocasiones -tras 
la serie de triunfos alcanzados por el novisimo sistema de en- 
senanza en 1884 i 1886- fue ella solicitada en vano por la Ins- 
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pectoria de instruccion publica para que adoptase el plan nor- 
malista i para que admitiese en  su  prestigioso colegio, como 
profesoras, a algunas de las primeras o de las segundas maestras 
normales que dio al pais el "Instituto de Senoritas" (*). Por fin, 
al cabo de algunos anos, una maestra i dos maestros de filiacion 
normalista tuvieron a su cargo determinadas asignaturas en  las 
aulas de aquel colegio. Algo era, aunque ya iba siendo tarde. 
Otro establecimiento, de educacion $emenina, de ensenanza ce- 
nida al plan de la  Escuela Normal, sustituia con ventajas, i las 
fuerzas iban faltandole a aquella mujer fuerte, meritisima, en 
sus improbas labores dle un tercio de siglo. . . 

Sus lauros eran, sinembargo, inmarcesibles. De su afanosa 
i larga faena quedaba una nutrida falanje de damas cultas, al- 
gunas de ellas devotas de las letras o de las artes bellas, -i to- 
das fueron, o son todavia, vivo i alto ejemplo de consagracion a 
la casa solariega de SUS padres o al nuevo hogar de sus hijos. 
Esa la mejor ofrenda a la memoria de "El Dominicano" i de 
Maria Nicolasa Billini. . . 

LECCION DECIMOTERCERA 

Regreso a la patria.- Iniciativas preliminares.- Como nacio el colegio 
de "San Luis GonzagaH.- Su primer profesorado.- Cambios sucesivos.-- 

Lnternado.- 13rillante periodo.- Billini i la Normal.- Obras del 
filantropo.- Su muerte en 1890.- Homenajes. 

De Cuba - e n  donde estaba desde el exodo del grupo de do- 
minicanos que se fue con los espanoies cuando el abandono de 
Santo Domingo por Espana- por consejo i con ayuda del Padre 
Merino, regreso al pais el Padre Billini en 1866. 

Inquieto i activo, ganoso de crearse una posicion distingui- 
da, hallo favorable ambiente en la cordialidad de la juventud 
capitalena. Dos iniciativas, propias de su ministerio sacerdotal, 
facilitaron su proposito. La una era de indole religiosa: el esta- 
blecimiento de la sociedad femenina "Hijas de Maria", fundada 
por el  para restaurar el culto de las floraes, en el florido mayo, 

(*) Era Inspector de Escuelas, para promover la adopcion de loa 
metodos de la Normal, el autor de estas Lecciones; i en aquel empeilo 
contia con el valioso corcurso, sucesivamente, de dos Secretarios del ra- 
mo: el Lic. Jose Joaq. Perez i el Lic. Juan Tomas Mejia. 
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en honra de la virgen del "Amor Hermoso". Esa asociacion i ese 
culto tuvieron SU asilo piadoso en el templo de  Regina i el con- 
curso de las alumnas de "El Dominicano". 

La otra iniciativa, de fines beneficos, de apariencia religio- 
sa, cristalizo en una sociedad con el nombre i bajo los auspicios 
de San Luis Gonzaga. Para esa - q u e  fue la primera en dar 
senales de vida- exijio el Presbitero Benito Diaz Paez, gober- 
nador eclesiastico interino, que se le sometiera los estatutos a fili 
de impartirles la aprobacion necesaria, o negarsela, en su carac- 
ter dae presidente nato de toda congregacion o sociedad catolica 
establecida en la Arquidiocesis. Eso produjo una situacion mini 
tirante. Cerrose el templo, a la sociedad, por su resistencia al 
requerimiento del adusto jlefe de la iglesia. De un lado la indis- 
ciplina, del otro la intransigencia, facil era llegar hasta el cisma. 
El cisma no era el negocio, ni el campo de accion, que buscaba 
Billini; i hubo quienes propendiesen a anular el conflicto. En una 
reunion de la directiva, presidida por el fervoroso levita, se insi- 
nuo la idea de convertir en un centro escolar aquella asociacion 
frustrada. E3 Padre Billini, indicado para la direccion del plan- 
tel, fue el ultimo en acojer la nueva iniciativa con la cual se 
solucionaba el conflicto. O tal parecio e n  aquella hora decisiva 
en la historia de su vida. 

Asi nacio, un domingo, el Colegio de "San Luis Gonzaga". 
Para sus tareas escolares obtuvose, por resolucion del Eje- 

cutivo, un amplio edificio, en las anexidades de Regina, habili- 
tado en breve con recursos surgidos de la nada, al conjuro del 
raro teson de su director i de sus colegas e n  el noble empeno. 
Solidaridad, como nobleza, obliga. Quienes habian ideado aque- 
lla escuela, en un dia de crisis, habianse obligado a servir de 
prosesores desde la apertura del colegio. Eran antiguos semina- 
ristas, discipulos de Merino, casi todos. Inaugurose, pues, la ar- 
dua faena escolar con este cuerpo de profesores: Fco. Gregorio 
Billini, Jose M. Pichardo, Juan Tomas Mejia, Miguel Roman, 
J. Fco. Pellerano, Jose Joaq. Pderez, Fed. Henriquez Carvajal, i 
J. Santiago de Castro. El ultimo acteuaba como Prefecto. Esos, 
los fundadores, fueron alejandose antes de cumplida la primera 
jornada del colegio. Sucesivamente, en  anos posteriores, estuvie- 
ron alli o por allli pasaron, estos otros auxiliares de Billini en 
el  magisterio: Fco. X. Amiama, Alej. S. Vicioso, J. A. Bonilla i 
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Espana, J. Bta. Zafra, Luis M. Caminero, Jose M. de Castro, Ig. 
Gonzalez Lavastida i Tomas Del-Monte. Alli estuvieron, como 
profesores especiales, algunos sacerdotes dominicanos i extran- 
geros. Siempre tuvo lugar en sus aulas para atribuir algunas cla- 
ses a ilustrados huespedles recien llegados de Puerto Rico, de 
Cuba o de Venezuela. 

El colegio, por sus disciplinas, asumia el doble caracter de 
una escuela seglar i laica. Otra de sus caracteristicas fue siem- 
pre el internado. Era el primero de esa indole. Era el  unico ac- 
cesible a estudiantes venidos a la capital de cualquier punto de 
la Republica. 

Cuenta de tres a cuatro lustros el  periodo mas brillante de 
"San Luis Gonzaga". No porque hubiese desterrado las castigos 
corporales -que no lo hizo- ni tampoco porque reformase el  
plan de estudios, con sujecion a metodos cientificos -empresa  
mui superior a las fuerzas mentales de su director- sino por 
que incorporo nuevas aaignaturas a l  programa del colegio i por- 
que consiguio dotarlo de material i utiles pedagojicos, con efec- 
tivo provecho de los cursos dados en sus aulas. 

A ese periodo correspondle el mas sonado exito d e  sus exa- 
menes. En ese periodo se educaron e instruyeron aquellos cole- 
giales tenidos aun, justamente, como la flor i nata del colegio 
de "San Luis Gonzaga": Leopoldo M. Navarro, Alejandro Woss 
i Gil, Rafael Perez, Gaston F. Deligne, Moises Garcia Mella, 
Manuel A. Montas, Arturo Asencio, Ramon Carriso, Juan Elias 
Moscoso hijo, J. Fco. Curiel, Rafael A. Deligne, Haeriberto de 
Castro, Aristides Garcia Mella, Miguel Anjel Garrido. . . 

Cuando en 1880 se fundo en Santo Domingo la Escuela Nor- 
mal para maestros, mal comprendida por falta de conocimiento 
i sobra de p~ejuicios, el Padre Billini se dejo llevar del impulso 
de reaccion que se produjo frente a la labor acometida en ese 
plantel modelo; pero cuando, al  termino de su primera feliz jor- 
nada, e l  educacionista, director del mismo, demostro las exce- 
lencias del metodo racional implantado por el  i ofrecio al  pais 
la primera cosecha de los frutos de la Normal, el colegio de 
"San Luis Gonzaga" fue de facil acceso a los jovenes recien 
graduados dle maestros, i algunos de ellos fueron llamados por 
Billini para el servicio de aquellas asignaturas que constituian 
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a base de la ensenanza intuitiva para el desarrollo de la razon 
educanda. 

La Inspectoria de Escuelas no tuvo que hacer esfuerzos ex- 
traordinarios en ese caso, para decidir una voluntad siempre 
alerta i propicia a novedades e innovaciones del progreso. Ya el 
Padre Billini sabia que la obra de Hostos no era contraria a la 
suya, aunque la rectificara mejorandola, o perfeccionandola, i 
vio en su propia casa, en su colegio, como el sistema racional de 
educacion 'era la ultima palabra de la pedagojia. 

La actividad del Padre Billini era creciente e inagotable. Era 
preciso darle pasto en orientaciones diversas. De ahi que, cuan- 
do ya el funcionamiento del colegio no requeria mayores cuida- 
dos, ejercitase sus iniciativas inagotables en otras obras de re- 
lativa magnitud. Anos despues de la apertura del colegio, mer- 
ced a los recursos que le producia la loteria i a los donativos 
eventuales de la piedad o de la filantropia, subvenia a los gas- 
tos del culto en Regina i a la subsistencia del Colegio, del Ma- 
nicomio, del Orfelinato i de la Casa de Beneficencia por el es- 
tablecidas i dirijidas por el personalmente. 

Esas obras, las mantenidas por el fuego de la caridad cris- 
tiana, influyeron al cabo en el concepto que se tuvo del Padre 
Billini. El sacerdote i el maestro, aunque de rasgos salientes, 
quedaron en  un segundo plano. El primero lo ocupo, al final de 
su vida de actos i vigilias, el filantropo. Como tal vivio i rindio 
la postrer jornada. El 10 de marzo de 1890 fue su muerte. 

Sendas lapidas conmemorativas recuerdan al transeunte 
cuales son o fueron sus obras. Su nombre luce en una de las ca- 
lles centricas de la ciudad en donde se mecio su cuna. En un 
parque se irgue #su estatua i es un simbolo de amor i de benefi- 
cencia. Encima de su tumba, abierta en el piso del templo de 
Regina, una loza de marmol luce en altorrelieve la estatua ya- 
cente del levita. Son tributos a su memoria de procer. 

De sus obras no todas perduran. No obstante el plausible 
empeno de tres de sus antiguos auxiliares en la ensenanza -Fran- 
ci,sco G.  Billini, Juan E. Moscoso hijo i Mario Savinon- por 
conservarlo, mejorandolo, durante casi una decada de perseve- 
rantes esfuerzos, el colegio no pudo readquirir la fama que tuvo 
en vida del Padre Francisco X. Billini; i, al fenecer el siglo XIX, 
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desaparecio del escenario de las escuelas el  renombrado Colegio 
de "San Luis Gonzaga". 

LECCION DECIMOCUARTA 

Desamor e incuria.- Un oasis.- Aurora de rejuvenecimiento.- "La 
Republicana" i "La Juventudv.- Labor del periodir;mo.- Biblioteca c!e 
Baralt.- "Amantes de la Luz".- Pefia i Reinoso i Socorro Sanchez en 

Santiago.- Periodistas cubanos.- "El Salvador" i "Col6n". 

Las escuelas coexistentes con ambos colegios, durante el tor- 
mentoso periodo llamado de los Seis AIios, incluso el Seminario, 
carecian de relieve o vejetaban en la rutina por el desamor del 
medio social i por la incuria del elemento gubernativo. En vano 
fue quie una sociedad de jovenes, recien instalada en la capital 
-centro de sociabilidad i de cultura, nacido al calor de la ter- 
nura i el consejo de una madre previsora, de alto espiritu, para 
darle a la juventud de aquella hora critica la nuleva orientacion 
que debia alejarla del ardido campo de la lucha de los partidos-. 
buscase norma i estimulos para ellas en la ponderacion enfatica 
del progreso alcanzado hasta entonces, dentro de su plan de es- 
tudios, por ambos referidos planteles. Dijerase que, fuera del ra- 
dio de accion de los mismos, se habia hecho el vacio a la en- 
senanza. (*) 

Pero el ano 1874, cerrado aquel periodo, fue como una au- 
rora de renacimiento. Periodismo, sociedades i escuelas parecian 
rejuvenecer en un ambiente de libbertad, de estudios i de civismo 
"La Republicana", con su periodico "El Nacional", bajo la di- 
reccion de Juan Tomas Mejia, de Jose Joaq. Perez, de Manuel 
Pina B~enitez, de Jose Fco. Pellerano; i "La Juventud", con el 
suyo, "La Opinion", sucesivamente dirijido por Fed. Henriquez i 
Carvajal, Vicente Galvan, Rafael Abreu Licairac i Juan Isidro 
Ortea, -pusieronse a vanguardia de ese movimiento, de salud i 
dfe vida, como heraldos de paz social i de orden juridico. Contri- 
buyeron a esa obra de educacion indirecta otros periodicos na- 
cionales. En Santiago: "El Dominicano" i "Ecos del Yaque", bajo 
-- 

(*) "La Juventud", a la cual se alude, fue constituida en la capital 
a iniciativa de quien estas paginas dicta, el 11 de noviembre de 1868, 
con el concurso de varios de sus mejores amigos. Para 1874 llego a ser 
legion con mas de noventa socios activos. 
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la direccion de Manuel d e  J. de Pena i Reinoso. En Puerto Pla- 
ta: "El Porvenir", con la pluma de M. Fernandez de Arcila, con 
la de Fco. C. Ortea, con la de Rodolfo Limardo i con la de Jose 
Joaquin Perez; i "Las Dos Antillas" o "Las Tres Antillas", pa- 
ginas efimeras, que divulgaron ideas de Eugenio M+ de Hostos i 
de R. E. Betances. En la Capital "El Centinela", redactado por 
Apolinar Tejera i Fco. Javier Machado; i "El 25 de Noviembre", 
a cargo de Ig. Gonzalez Lavastida, Eliseo Grullon i J. A. Bonilla 
i Espana. 

"La Republicana" intervino en el proceso electoral, una i 
otra vez, a guisa de autoeducacion civica. "La Juventud" estuvo 
a su lado en tal empeno. En el seno de la una solia cantar la lira 
de  alguno dle los poetas recien llegados al  magico jardin de Apo- 
lo. En el seno de la otra se hizo conocer i aplaudir Salome Urena, 
poetisa de poderoso estro lirico, con sus primeros cantos a l a  Pa- 
tria; i, merced a la buena voluntad de Emiliano Tejera, pudo esa 
sociedad abrir al publico la primera biblioteca de la ciudad, mo- 
destisima, formada principalmente con los volumenes de la suya 
que don Rafael M. Baralt, el docto venezolano, -oriundo de 
Santo Domingo- -su ministro en la Corte de Madrid- habia 
regalado a la Republica. 

En Santiago de los Caballeros se instalo, a poco, otra socie- 
dad de jovenes con el sujestivo nombre de "Amantes de la Luz"; 
la cual, bajo la direccion de Pena i Reinoso, llego a ser el centro 
de los estudios para todo el Cibao. De alli salio la falanje de 
santiaguese,~ que, con mas amor al  estudio, se dio al cultivo de 
las letras. En ese grupo se singularizo Eugenio Deschamps como 
tribuno i periodista. 

Tambien la senorita Socorro Sanchfez -hermana del insig- 
ne procer febrerista i protomartir de la protesta del Cercado- 
abrio por entonces una escuela de ninas en Santiago. Su labor 
escolar, de indolse primaria, duro solo algunos anos. Varias de 
sus discipulas trabajaron luego en las escuelas municipales, de 
uno u otro sexto, con los mismos procedimientos nemotecnicos i 
los mismos rudimento8 superficiales que todavia conservaba la 
rutina . 

Con otros auxilia~es, de fuera, conto la ensenanza en aquel 
periodo. La guerra de independencia, iniciada en la Damajagua 
el  10 de octubre de 1868, trajo a nuestro pais no escaso numero 
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de sus adeptos, cubanos, en su  mayoria del Camaguei, que proce- 
dian de las ciudades de Cuba espaiiola, o de 10,s campos de  Cuba 
insurrecta. Alternativamente laboraron en el periodismo, arros- 
trando el odio de los incondicionales i sorteando las veleidades 
gubernativas, estos distinguidos emigrados: Domingo i Casirniro 
del Monte, Francisco R. de Argilagos, Francisco Socarraz Wil- 
son, Miguel Fernandez de Arcila, Federico Giraudi i Elmique 
Tni jillo. 

Los dos ultimos, ademas, ejerciteron el magisterio en  la ciu- 
dad de Santo Domingo, Aun no habia cesado la favorable co- 
rriente, segun antes se expone, cuando ambos, separadamente, 
abrireoa al publico su respectivo plantel de ensenanza para va- 
rones. Con el nombre de "Colon" intitulo su colegio Fed. Girau- 
di. Con el  simbolico de "El Salvador" -perennemente a la me- 
moria del preclaro educador cubano que fue don Jose de la Luz 
i Caballero- denomino el suyo Enrique Trujillo. Ambos tuvie- 
ron alumnos internos. Ambos alternaron ciertas asjgnat~uras de 
cursos teoricos con las materias de los cursos practicos. Ambos 
injirieron en sus programas, como clases de adorno, elementos 
o nociones de ingles i frances, de musica i dibujo. Erz siempre 
el plan inamovible: el de la tradicion, el empirismo i la rutina. 
"El Salvador", pasado algun tiempo, fue transferido por su fun- 
dador a un entusiasta espaiiol, de antiguo arraigo en  el pais, el 
cual, con esposa dominicana, fundo aqui su hogar de familia nu- 
merosa. Don Federico Llinas fue el  siistituto del periodista cu- 
bano en la direccion de ese colegio. 

Casi a l  mismo tiempo i porque se acercaban otras epocas 
-en visperas de las nuevas orientaciones que se le daria a la 
educacion comun en un plan metodico de ensenanza- cerraron 
sus aulas aquellas dos colegios fundados por dos emigrados cu- 
banos. 

LECCION DECIMOQUINTA 

Ba1dorioti.- Catedras i cursos.- Sus discipulos.- Extension i eficien- 
cia de su ensefianza.- Situacion angustiosa.- Regreso a Puerto Rico.- 

Desventuras.- Su muerte i su memoria.- Tres proceres. 

Don Roman Baldorioti de Castro, leader i tribuno de la abo- 
licion de la esclavitud i de toda reforma con vistas a la autono- 
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mia, en Pto. Rico, llego de Ponce a Santo Domingo en Abril o 
Mayo de 1875, precisamente en ocasion propicia para cooperar 
con sus luces al ensanche de la instruccion secundaria o de cur- 
sos teoricos. Habia abandonado su isla alegre i se habia alejado 
de su hogar deshecho, falto de recursos i cargado de familia, ba- 
jo la presion intolerable dle una situacion de fuerza, reacciona- 
ria, creada por el gobierno militar de la vecina antilla aun es- 
panola. 

El Ejecutivo Nacional le  acojio favorablemente i le enco- 
mendo una catedra de ciencias exactas, recien establecida, que 
no funcionaba todavia. A sus clases acudio un buen numero de 
alumnos; i, tales fueron el  entusiasmo i la adhesion que desperto 
entre ellos el  sabio profesor de ciencias fisicas i matematicas, 
que, ya en el ano siguiente, hubo una ampliacion en el progra- 
ma por la agregacion de un curso de fisica i otro de  quimica, 
extra catedra, que eran dadas en el modesto local de una aso- 
ciacion de estudiantes. 1 hasta hubo, percepcion carinosa, un 
discipulo suyo que recibia, en el hogar del maestro, algunas cla- 
ses de ciencias naturales. (*) 

Por el mismo tiempo - d e  1876 a 1878- reanudaron sus 
labores, tras largo silencio, las catedras de derecho. El Licdp 
Carlos Nouel compartio con el LicdQ Felix M. Del-Monte i el 
Dr. A. Angulo Guridi la ensenanza de las asignaturas juridicas 
correspondientes. 

La sociedad de "Amigos del Pais", antes aludida. era, hasta 
1876, como un circulo de amigos, o como un centro privado 4e 
estudiantes, adolescentes en su mayoria; pero, a la llegada del 
procer puertorriqueno, o poco despues, i por estimulos de aqulel 
periodo de florecimiento de las instituciones sociales, a que se 
hizo antes refierencia, hubo de reorganizarse i asumir el caracter 
de centro de estudios i cultura literaria, con el  cual se mantuvo, 
lucidamente, por mas de un cuarto de siglo. El nucleo principal 
de una i otra aula, la publica i la privada, amba,s a cargo del 
ilustre proscripto, se componia de miembros de esa asociacion 
de jovenes estudiantes. Nunca, hasta entonces, se habia ensenado 

(*) El Dr. Francisco Henriquez i Carvajal, a quien se alude, reruer- 
da siempre con gratitud las doctas ensefianzas de su sabio maestro i 
atribuye a su alto ejemplo la devocion con que el discfpulo se dedico a! 
magisterio en la "Preparatoria", en la "Normal" i en el "Instituto de 
Sefioritas". 
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en el pais con tanta amplitud i con tal  eficiencia las asignaturas 
que integran la Historia Natural i las Ciencias Fisicas i Matema- 
ticas. Nunca, tampoco, habia ido tan lejos ni tan a fondo el razo- 
namiento ilustrativo de los temas elucidados por el profesor o 
por sus discipulos. Era un exito. 

Empero, como otras veces, con duelo de la paz i del orden 
juridico, la incontinencia de los partidos en pugna dio al traste 
con el gobierno liberal, aunque manirroto, del general Ignacio 
Ma Gonzalez, primero, i, en seguida, con el gobierno legalista 
del esclarecido procer restaurador Ulises F. Espaillat; i la obra 
de instruccion i de cultura mental realizada por Baldorioti de 
Castro, apenas en un trienio, quedo a destiempo interrumpida i 
trunca. 

En abril de 1878 -despues de mil peripecias i de no pocas 
angustias, sufridas por el i su familia en heroico silencio, duran- 
t e  la quinta i Ultima administracon de Baez- se fue de la ciu- 
dad del Ozama el austero i sabio puertorriqueno, en recobre de 
su hogar, aventado o deshecho, i de la jefatura del partido auto- 
nomista, otra vez en marcha- llevandose en la fatigada pupila 
l a  vision lamentable de una patria libre, la nuestra, de continuo 
esclavizada por toda suerte de prejuicios, de pasiones i de inte- 
reses egoistas. 

Se fue, i vio redobladas sus penas en los Ultimos anos de 
su vida. El cuadro no podia ser mas triste: su esposa, neuraste- 
nica, paso las fronteras de la locura; sus hijas i su hijo, malo- 
grados en flor, cayeron uno tras otro, con breves intervalos, en 
el avaro seno de la tumba; i el mismo, herido en su ideal, en 
sus ideas i en sus afectos, se rindio, mas que al peso de los anos, 
bajo la pesadumbre de tantas desventuras, sin llegar a ver si- 
quiera en lontananza la tierra prometida. 

Puerto Rico lo cuenta, como patriota, como sabio, como bue- 
no, en e l  numero de sus hijos predilectos. su nombre ilustra ca- 
lles i paseos de sus grandes ciudades i fulgura en paginas que 
formaran el libro de su historia. Santo Domingo no ha olvidado 
al sembrador, i sus discipulos, agradecidos, aman la memoria del 
maestro. Entre los $proceres intelectuales dominicanos, como pro- 
fesores de idealismo, figuran estos tres insignes puertorrique- 
nos: Hostos, Betances i Baldorioti. . . 
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LECCION DECIMBSEXTA 

La "Escuela Preparatoriaw.- Sus directores.- Su pian de ensefianza 
reformado.- Su contribucion a la enrefianza de la "Esciie!n N o r m ~ l  de 
Santo Domingo9'.- "La Prepartoria Municipal" i la "Academia de la 

Sociedad Amigos del Paisw.- Sombras de un alto e5piritu.- 
Honor al maestro.- 

Dos de los mas aprovechados discipulos de Ealdorioti, Jose 
Pantaleon Castillo i Francisco Henriquez i Carvajal, -miem- 
bros ambos de la sociedad de estudios "Amigos del Pais"- es- 
tablecieron, a fines del ano 1879, una escuiela de cursos primarios 
con el modesto pero expresivo nombre de "Escuela Preparato- 
ria". Tal denominacih respondia, sin duda, al  proposito de re- 
forma escolar que se le  atribuia al plan de ensenanza contenido 
en la primera "lei de normales", recien votada por el Congreso i 
promulgada por el Ejecutivo. 

La ('Escuela Preparatoria" seria, o podria ser, una como al- 
maciga para proporcionar alumnos, cuidadosamente preparados, 
a la "Escuela Normal de Maestros" que, e,n breve, quedaria es- 
tablecida en la ciudad de Santo Domingo. 

Con el nuevo ano -el 7 d'e enero de 1880- abrio sus aulas 
la nueva escuela de cursos practicos. Como verdadera novedad 
escolar, en sentido pedagogico, contaba en sus cursos ciertas 
asignaturas relativas a las ciencias fsicas i naturales. Eran no- 
ciones, o, mejor dicho, intuiciones, que ciertamente correspon- 
dian al plan de la ensenmza normalista. Eso se acentuo, o se ca- 
racterizo, con rasgos mas precisos, d,efinitivos, cuando los jove- 
nes directores de aquel plantel, antes de vencido el primer ano 
de sus labores, reorganizaron e integraron el programa del mis- 
mo con sujecion al metodo pedagojico implantado, con raro exi- 
to, por la "Escuela Normal", modelo, creada por la antedicha "lei 
de normales" i dirijida por Hostos en la capital de la Republica. 

Profesores ayudantes de la "Preparatoria", desde sus comien- 
zos, fueron estos tres jovenes estudiosos: Rafael Jimenes, Rafael 
Castillo i Rafael Octavio Diaz, En la decada de stis funciones, 
-de 1880 a 1859- concurrieron a sus labores educacionales, ac- 
cidentalmente o por tiempo limitado, otros miembros de la me- 
ritoria asociacion de estvudios que ejercian el magisterio. Tales 
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fueron, entre otros, Alvaro Logrono, Jose Dubeau, Cesar Nicolas 
Penson, Emilio Prudhomme i Carlos Alberto Zafra. (*) 

En el ano 1889 -cuando ya hacia dos del viaje a Francia 
de uno de sus directores para ampliar sus estudios de medicina i 
cirujia en la Facultad de Paris- interrumpio sus faenas de posi- 
tivos resultados, de buenos frutos, la excelente escuela fundada 
i dirijida con amor i competencia por el Lic. Jose Pantaleon Cas- 
tillo. En el lapso de sus improbas labores, alrededor de diez anos, 
habia suministrado a la "Escuela Normal de Santo Domingo", de 
tiempo en tiempo, no pocos de sus alumnos que en la ultima com- 
pletaron el ciclo de sus estudios hasta recibir la investidura de 
maestros. Otros de sus alumnos, no menos aprovechados, obte- 
nian mas tarde el grado de bachiller i continuaban en  el "Insti- 
tuto Profesional" los ciirsos de una de las tres Facultades del 
mismo para recibir la licenciatura correspondiente. 

Pero su obra no termina con ella. No mucho mas tarde re- 
aparece en dos nuevos centros de ensenanza: en la "Preparatoria 
Municipal", dirijida por Rafael Castillo, con sus nutridos cursos 
practicos; en la "Academia de la Sociedad Amigos del Pais", con 
sus seleccionados cursos teoricos. Esa "Academia" se fundo bajo 
la direccion del mismo antiguo director de la "Escuela Prepara- 
toria", acompanado por su consocio Alvaro Logrono. Como pro- 
fesores tuvo ese plantel de cursos teoricos a casi todos los que, 
permanente o transitoriamente, habian cooperado antes al buen 
exito de la extinguida escuela. 

Tal fue la labor educativa realizada, con dedicacion ejem- 
plar i con idoneidad reconocida, por aquel establecimiento esco- 
lar modestisimo; i tal el valioso concurso, #eficiente como pocos, 
que sus jovenes directores -i especialmente aquel benedictino 
de la ensenanza que fue el Lic. Jose Pantaleon Castillo- pres- 
taron, desde la  hora inicial de la reforma normalista, a l  nacional 
proposito que dicto "la lei de normales" i articulo el programa 
pedagogico de la educacion racional en la Repiblica. 

La labor de la  "Academia" i las frutos que dio en un lustro, 
poco mas o menos, no fueron menos dignos de aprecio i de men- 

(*) El autor de estas lineas -1nsp.xtor de Escuelas en aflos ante- 
riores- tuvo a su cargo diversas asignaturas, de un curso teorico extra- 
ordinario, en los dos ultimos aiios de la "Preparntoia", lo mismo que en 
los dos ultimos del colegio de "San Luis Gonzaga" i hasta la muerte de! 
Padre Biiiini. 
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cion honorifica; pero aquella se vio interrumpida, a deshora, por 
un motivo penoso i deplorable. Parece que el excesivo trabajo 
intekct~ual, can prolongadas vigilias, o la obsesion constante en 
la busqueda i ponderacion de datos en una materia de estudio, 
mui compleja, altero la salud mental del estudioso profesor, con 
harta pena de propios i extranos i con duelo de las letras i de 
la ensenanza, hasta pasar las fronteras de la locura. Mas de vein- 
t e  anos sobrevivio, recluido en la perenne tristeza de su hogar, 
en la inconciencia de aquel gran infortunio, que fue como un 
eclipse total, inmisericorde, de la razon ilustrada i del noble es- 
piritu de Jose Pataleon Castillo. . . 

Honor a su memoria e inolvidable sea su nombre, de ciuda- 
dano, de edil i de maestro, en la memoria agradecida de la ciu- 
dad de febrero i de la familia escolar dominicana! 


